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El gran his pa nis ta Bar to lo mé Ben na ssar nos ofre ce en es te li- 

bro una ima gen po co co rrien te de un pe río do cru cial de la his to- 

ria de Es pa ña. Hi dal gos, san tos, pí ca ros, bu fo nes y re yes des fi lan

por un es ce na rio don de co exis ten as ce tis mo y pla ce res, or gu llo

aris to crá ti co e idea les evan gé li cos. Un mun do te ñi do de som bras

y contras tes, re bo san te de au da cia y de ten sio nes crea do ras, ca- 

paz de dar a luz nue vas ideas y for mas ar tís ti cas y li te ra rias so- 

ber bias.
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INTRO DUC CIÓN

¿UÉ ES EL SI GLO DE ORO ES PA ÑOL?

La ex pre sión Si glo de Oro atri bui da a un pe río do de ter mi na- 
do de la his to ria de Es pa ña es de uso co men te en Eu ro pa y en to- 
do el con ti nen te ame ri cano. En Es pa ña es te uso re ba sa in clu so
los lí mi tes de la cla se in te lec tual y pa re ce im pli car por par te de
los in ter lo cu to res un co no ci mien to ge ne ral del fe nó meno. En es- 
tas con di cio nes no de be ser di fí cil en con trar una de fi ni ción pre- 
ci sa del Si glo de Oro.

Sor pren den te men te, al me nos en Es pa ña, es ta de fi ni ción no
exis te. Las obras mis mas que tie nen co mo vo ca ción dar su sen ti- 
do a las pa la bras y a los con cep tos, es de cir, los dic cio na rios y en- 
ci clo pe dias, elu den la cues tión ya que no se in te re san más que en
el con cep to uni ver sal de edad de oro. O cuan do oca sio nal men te
con si de ran la ex pre sión «Si glo de Oro es pa ñol» pro po nen una
de fi ni ción ex tra or di na ria men te res tric ti va. To me mos por ejem- 
plo el Dic cio na rio del uso del es pa ñol pu bli ca do en 1980 por Ma ría
Mo li ner, obra muy re cien te co mo pue de ver se. En él se lee la si- 
guien te de fi ni ción de «Si glo de Oro»: «Cual quier pe río do con si- 
de ra do de es plen dor, de fe li ci dad, de jus ti cia, etc.»; a con ti nua- 
ción, es cri to en ma yús cu las: «Es pe cí fi ca men te, épo ca de ma yor
es plen dor de la li te ra tu ra es pa ño la, que abar ca par te de los si glos
XVI y XVII». He mos leí do bien: el Si glo de Oro omi te la ar qui- 
tec tu ra, la es cul tu ra o la pin tu ra de los si glos XVI y XVII; el Es co- 
rial, la Pla za Ma yor de Ma drid, el Gre co, Ve lá z quez, Zur ba rán,
Be rru gue te o Mon ta ñés no guar dan re la ción con el Si glo de
Oro…

Aho ra bien, Ma ría Mo li ner no ha ce sino se guir una tra di ción
an ti gua. La gran En ci clo pe dia es pa ño la de Es pa sa-Cal pe, en su to- 
mo LVI de la edi ción de 1966 ofre ce pa ra la ex pre sión «Si glo de
Oro» el tex to si guien te: «Tiem po en el que las le tras, las ar tes, la
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po lí ti ca, etc., han co no ci do su má xi mo es plen dor y su ma yor de- 
sa rro llo en un pue blo o en un país. Ejem plo: el Si glo de Oro de
la li te ra tu ra es pa ño la». En con se cuen cia, en un pri mer mo men to,
el au tor del ar tícu lo ad mi te que el con cep to de Si glo de Oro
pue de no re fe rir se ex clu si va men te a las le tras y a las ar tes pues to
que ci ta la po lí ti ca. Pe ro, tra tán do se de Es pa ña, re ser va la ape la- 
ción úni ca men te a la li te ra tu ra. Aun que, si nos fi ja mos con más
aten ción, ad ver ti mos que la En ci clo pe dia de Es pa sa-Cal pe no ha ce
sino re pro du cir pa la bra por pa la bra el tex to del vie jo Dic cio na rio

his pano-ame ri cano de Mon ta ner y Si món que da ta de 1896. Así
pues, de 1896 a 1980, no se ha pro du ci do nin gún cam bio, nin- 
gu na re vi sión del con cep to y de su con te ni do. Ex tra ño in mo vi- 
lis mo del pen sa mien to ofi cial.

Pe ro hay ca ren cias to da vía más asom bro sas. El Dic cio na rio de la

len gua es pa ño la pu bli ca do por la Real Aca de mia es pa ño la, en su
de ci mo no ve na edi ción apa re ci da en 1970, anun cia por su pues to
«Si glo de oro» y «edad de oro», pe to no ofre ce más que la de fi ni- 
ción si guien te: «Tiem pos flo ri dos y fe li ces en que ha bía paz y
quie tud». Ig no ra olím pi ca men te to da es pe ci fi ci dad es pa ño la. To- 
da vía re sul ta más ines pe ra do que, en el Dic cio na rio de his to ria de

Es pa ña, pu bli ca do por la Re vis ta de Oc ci den te, no se men cio ne ni
si quie ra en su se gun da edi ción, muy re cien te, el Si glo de Oro, ni
en «Si glo» ni en «Oro». Se ad vier te en ton ces con gran sor pre sa
que los his to ria do res es pa ño les evi tan cui da do sa men te, al me nos
en los tí tu los de sus li bros, la ex pre sión «Si glo de Oro», mien tras
que los tér mi nos cri sis y de ca den cia apa re cen uti li za dos fre cuen- 
te men te, in clu so en los tí tu los. De Ra món Me nén dez Pi dal a
Jau me Vi cens Vi ves o a Fe li pe Ruiz Mar tín la ex pre sión per ma- 
ne ce au sen te y el Gol den age of Spain de An to nio Do mín guez Or- 
tiz, pu bli ca do en Lon dres en 1971, no des mien te es ta re gla más
que apa ren te men te, pues to que se tra ta de un tí tu lo en len gua
ex tran je ra, en cier to mo do de un tí tu lo de tra duc ción. La ex pre- 
sión no apa re ce más que en al gu nos es tu dios con cre tos co mo La
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vi da es pa ño la en la edad de oro se gún las fuen tes li te ra rias, de A. Val- 
bue na Prat (1943). No es una ca sua li dad, pues se tra ta de un li bro
fun da do en fuen tes li te ra rias co mo si, en de fi ni ti va, só lo la li te ra-
tu ra tu vie ra ex clu si vo de re cho a es te pres ti gio so se llo de mar ca.

Dic cio na rios y en ci clo pe dias aje nas a Es pa ña no ofre cen tes ti- 
mo nio de una ma yor aper tu ra. La En c y clo pae dia bri tan ni ca ig no ra
cual quier Gol den Cen tu ry. El Ro bert (to mo  VI, 1969) no ha ce
nin gu na men ción al Si glo de Oro es pa ñol en las sie te acep cio nes
que des cu bre pa ra el tér mino «si glo». El Grand La rous se en c y clo pé- 

di que (to mo 9, 1964) no va ci la en in te re sar se por el «Si glo de Luis
XIV», pe ro mues tra un des pre cio so be rano por el Si glo de Pe ri- 
cles, el Si glo de Oro del im pe rio ro ma no o el Si glo de Oro es pa- 
ñol. La en ci clo pe dia Fo cus pu bli ca da por Bor das —que sin em- 
bar go se ca li fi ca con osadía de «en ci clo pe dia in ter na cio nal»—
con si de ra el «Gran Si glo», es de cir, el XVII, y el «Si glo de las Lu- 
ces», es de cir, el XVI II, des pués de ha ber es cri to pa ra si glo: «Cual- 
quier épo ca es pe cial men te cé le bre o por un des cu bri mien to, o
por la exis ten cia de un gran hom bre, etc.».

En de fi ni ti va, fue un his to ria dor fran cés ac tual men te des apa- 
re ci do, Mar ce lin Des four neaux, quien plan teó me jor el pro ble- 
ma en el pre fa cio a un li bro, per fec ta men te cons trui do por otra
par te, La vie quo ti dien ne en Es pag ne au Siè cle d’Or (Ha che tte,
1964). Va le la pe na ci tar ín te gra men te su tex to:

Con sa gra da por el uso in clu so en Es pa ña, la ex pre sión «el Si glo de Oro» es sus- 
cep ti ble de una do ble in ter pre ta ción. O bien en glo ba to do el lar go pe río do —un
si glo y me dio— que va des de Car los V al tra ta do de los Pi ri neos, y en el trans cur- 
so del cual el oro, y so bre to do la pla ta lle ga dos de Amé ri ca, per mi ten a Es pa ña
sos te ner gran des em pre sas en el ex te rior y ex ten der la som bra de su po de río so bre
to da Eu ro pa, al mis mo tiem po que, ya des de fi na les del rei na do de Fe li pe II, se
ma ni fies tan en su vi da in ter na unos sín to mas ine quí vo cos de des gas te eco nó mi co.
O bien se apli ca a la épo ca ilus tra da por el ge nio de Cer van tes, de Lo pe de Ve ga,
de Ve lá z quez y de Zur ba rán, y du ran te la cual Es pa ña, po lí ti ca men te de bi li ta da, se
im po ne a sus ve ci nos por la irra dia ción de su cul tu ra que, es pe cial men te en el do- 
mi nio li te ra rio, sus ci ta más allá de sus fron te ras y con cre ta men te en Fran cia, una
se rie de imi ta cio nes en las que se ins pi ra rá nues tro Gran Si glo.



8

Cu rio sa men te, des pués de ha ber plan tea do con gran lu ci dez la
al ter na ti va y de ha ber su ge ri do la exis ten cia de una di fe ren cia
cro no ló gi ca en tre un Si glo de Oro en ten di do en un sen ti do am- 
plio, que in te gra los as pec tos po lí ti cos, eco nó mi cos y re li gio sos,
y un Si glo de Oro li mi ta do a los as pec tos de ci vi li za ción, Mar ce- 
lin Des fou meaux no eli gió.

Por tan to, me sien to con en te ra li ber tad pa ra pro po ner mi vi- 
sión del Si glo de Oro por que, del mis mo mo do, no exis te una
cla ra doc tri na a es te res pec to. Re co noz co de buen gra do que
pue den de fen der se otras con cep cio nes con apo yo de se rios ar gu- 
men tos. Pe ro el pú bli co me re ce al gu nas ex pli ca cio nes su ple men- 
ta rias.

En pri mer lu gar, co mo es na tu ral, los con tem po rá neos no tu- 
vie ron obli ga to ria men te la im pre sión de vi vir un «Si glo de Oro».
Es un fe nó meno clá si co: es ca si im po si ble te ner una con cien cia
exac ta del tiem po en el que se vi ve y que no cons ti tu ye to da vía
esa abs trac ción bau ti za da co mo si glo, edad o épo ca. Ade más,
mu chos con tem po rá neos te nían ra zo nes su fi cien tes pa ra que jar se
de su tiem po y de las di fi cul ta des que en contra ban pa ra vi vir y
aun pa ra so bre vi vir. Pa ra el jui cio de la his to ria se re quie re ese
ele men to es en cial que lla ma mos perspec ti va.

Aho ra bien, en cuan to prue ba de la perspec ti va, es le gí ti mo
re te ner pa ra Es pa ña el con cep to de Si glo de Oro apli ca do a una
par te de los si glos XVI y XVII y dar le una acep ción am plia si se
con si de ra la in fluen cia que es te país ejer ció en el mun do y que
no se re fie re a los úni cos mo de los li te ra rios y ar tís ti cos. Pro pon- 
go lla mar Si glo de Oro es pa ñol «la me mo ria se lec ti va que con- 
ser va mos de una épo ca en la que Es pa ña ha man te ni do un pa pel
do mi nan te en el mun do, ya se tra te de la po lí ti ca, de las ar mas,
de la di plo ma cia, de la mo ne da, de la re li gión, de las ar tes o de
las le tras». Pa ra que el pú bli co ten ga una cla ra con cien cia de la
dis tan cia ción en tre nues tra me mo ria y la rea li dad vi vi da por los
hom bres y las mu je res de aquel tiem po, el úl ti mo ca pí tu lo de es- 
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te li bro, «Vi vir en el Si glo de Oro», pre sen ta rá un ca tá lo go de si- 
tua cio nes que pon drán de re lie ve es ta dis tan cia ción y sus gra dos,
sus de si gual da des. En la mis ma épo ca, en un mis mo país, nu me-
ro sas gen tes pue den vi vir una edad de hie rro, mien tras que otros
co no cen un tiem po de es plen dor.

No se en con tra rá en es te li bro el re la to de las ope ra cio nes mi- 
li ta res o na va les so bre las que exis ten obras es pe cia li za das, pe ro sí
po drá des cu brir se en él los prin ci pios y los mé to dos de una po lí- 
ti ca de de fen sa na cio nal y los sol da dos de los ter cios. No se en- 
con tra rá tam po co una his to ria de los acon te ci mien tos po lí ti cos y
di plo má ti cos que fi gu ran en las his to rias ge ne ra les, pe ro en cam- 
bio po drá ha llar se en él la ex pli ca ción de los me ca nis mos del po- 
der y juz gar los me dios en hom bres y en di ne ro de que es te po- 
der dis pu so pa ra su po lí ti ca. Lo que pro pon go es una vi sión glo-
bal del Si glo de Oro; no obs tan te, co mo un his to ria dor no pue de
des de ñar la cro no lo gía cu ya im por tan cia es fun da men tal, he in- 
ten ta do cons tante men te in di car y ex pli car las rup tu ras, si tuar los
ac ci den tes, en oca sio nes ca rac te ri zar las ge ne ra cio nes.

Me que da por jus ti fi car la se lec ción de las fe chas y de fi nir lo
que eran en ton ces el Im pe rio es pa ñol y las Es pa ñas. 1525, me jor
que 1516 —co mien zo del rei na do de Car los I— o 1519 —elec- 
ción de Car los I co mo em pe ra dor, lo que le con vier te en Car los
V— por que los ini cios de es te rei na do no fue ron afor tu na dos. Se
ca rac te ri za ron por una cri sis po lí ti ca y so cial muy gra ve, la de las
Co mu ni da des de Cas ti lla, res pec to de la cual te ne mos en fran cés
el her mo so li bro de Jo sé Pé rez, cri sis du pli ca da por la de las Ger- 
ma nías en Va len cia y en Ma llor ca: de es ta ma ne ra, los pri me ros
años vein te fue ron unos años de agi ta cio nes y so la men te en 1525
po de mos con si de rar la pa ci fi ca ción aca ba da, la mo nar quía con-
fir ma da.

¿Por qué 1648? De di ca ré la con clu sión de es te li bro a la des- 
truc ción de to do lo que cons ti tu yó el Si glo de Oro y rea li za ré
en ton ces una am plia uti li za ción de una cro no lo gía ex pli ca ti va.
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Pe ro se ña le mos ya des de es te mo men to que 1648 sitúa el fi nal de
la pre pon de ran cia mi li tar de Es pa ña, pú bli ca men te sig ni fi ca da
por gra ves de rro tas, y el aban dono de fi ni ti vo de los Paí ses Ba jos
del Nor te con sen ti do por los tra ta dos de Wes tfa lia, mien tras que
la Es pa ña in te rior co no ce una cri sis de una ex tre ma gra ve dad. En
el pla no de mo grá fi co, con el es ta lli do de una te rri ble epi de mia
de pes te bu bó ni ca, agra va da por el ham bre. En el pla no po lí ti co
por que Ca ta lu ña y Por tu gal se su ble va ron contra el rey y sus re- 
pre sen tan tes, pro vo ca ron la caí da de Oli va res y pro si guen des de
1640 mo vi mien tos de ca rác ter se pa ra tis ta, uno de los cua les des- 
em bo ca rá en la re cu pe ra ción de la in de pen den cia por tu gue sa. Es
cier to que me ve ré obli ga do a pre ci sar que los cam bios de ci si vos
se pro du je ron an tes o des pués, pe ro 1648 es una fe cha que ad- 
quie re va lor de sím bo lo.

Pe ro, de he cho, ¿qué es en ton ces Es pa ña? ¿Es pre ci so es cri bir
«Es pa ña» o «Es pa ñas», en sin gu lar o en plu ral? ¿ué lu gar ocu pa
es te país en la geo po lí ti ca de los si glos XVI y XVII? ¿ué rea li dad
en cie rra la ex pre sión «Im pe rio es pa ñol»? In du da ble men te, las in- 
ten cio nes de es te li bro no se re fie ren más que a Es pa ña stric to sen- 

su; pe ro se ría im po si ble com pren der los des ti nos in di vi dua les y
co lec ti vos y mu chos epi so dios im por tan tes sin re fe ren cias a Ita- 
lia, a los Paí ses Ba jos, a Amé ri ca…
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MAPA 1 
El im pe rio es pa ñol en Eu ro pa y en el Me di te rrá neo 

(prin ci pa les pun tos de apo yo).

En 1525 Car los V, rey de Es pa ña des de 1516, em pe ra dor des- 
de 1519, no rei na so bre un úni co reino es pa ñol o, si se pre fie re,
no exis te en ton ces «un reino de Es pa ña». Ba jo el nom bre de Es- 
pa ña se re ú nen los rei nos de Cas ti lla y de Ara gón, a su vez re sul- 
ta do de una acu mu la ción his tó ri ca (al igual que el reino de Fran- 
cia), a los que la con quis ta mi li tar in cor po ró en 1492 el reino
mu sul mán de Gra na da y en 1512 el reino pi re nai co de Na va rra.
Por otra par te, la re la ción de tí tu los de los ac tos ofi cia les da cum- 
pli da cuen ta de es ta acu mu la ción. És te es, por ejem plo, el co- 
mien zo de un ac to ofi cial: «Don Car los, por la gra cia de Dios rey
de Cas ti lla, de León, de Ara gón, de las Dos Si ci lias, de Je ru sa- 
lem, de Na va rra, de Gra na da, de Je rez, de Va len cia, de Ga li cia,
de Ma llor ca…, de las In dias orien ta les y oc ci den ta les…, Se ñor
de Viz ca ya…».
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MAPA 2 
Las re gio nes es pa ño las ha cia 1600

Es in du da ble que el ma tri mo nio de Fe man do y de Is abel con- 
vier te al he re de ro de los Re yes Ca tó li cos en el so be rano úni co de
es tos di fe ren tes rei nos, pe ro és tos con ser van sus ins ti tu cio nes
pro pias y su de re cho pri va do. Si Car los de sea ce le brar una con- 
fe ren cia con los re pre sen tan tes del país no pue de reu nir en una
so la vez las cor tes es pa ño las. De be con vo car su ce si va men te las
Cor tes de Cas ti lla y las del reino de Ara gón. Aún ha de con si de- 
rar se afor tu na do si con si gue reu nir en un so lo lu gar, en una úni- 
ca oca sión, a los pro cu ra do res de Ca ta lu ña, de Va len cia y del
reino de Ara gón. En la ma yo ría de los ca sos, ne ce si ta rá tres lo ca- 
li da des di fe ren tes pa ra tres se sio nes dis tin tas. Y en ca da oca sión,
es ob vio de cir lo, en el te rri to rio afec ta do. Tam bién Na va rra tie- 
ne sus cor tes, que es pre ci so con vo car en Pam plo na o en al gu na
otra ciu dad na va rra.

Rea li dad de 1525, pe ro to da vía rea li dad de 1648, por cuan to
Oli va res fra ca só en su ten ta ti va de uni fi ca ción mi li tar y fis cal.
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Una vez di cho es to, los rei nos es pa ño les ocu pan los mis mos te- 
rri to rios que la Es pa ña ac tual, con la di fe ren cia de que Ca ta lu ña,
par te cons ti tu ti va del reino de Ara gón, era más ex ten sa, ya que
in cluía el Ro se llón y la Cer da ña, re gio nes que Fran cia se ane xio- 
nó en 1659 con oca sión del tra ta do de los Pi ri neos. Pe ro en
1525, y tam bién en 1648, en la ba lan za de los rei nos es pa ño les,
Cas ti lla, mu cho más ex ten sa y cin co ve ces más po bla da, pe sa
mu cho más que Ara gón; re ú ne, en efec to, to das las re gio nes del
No roes te (Ga li cia, As tu rias, San tan der, País Vas co), León, las dos
Cas ti llas stric to sen su, Ex tre ma du ra y An da lu cía.

La he ren cia reu ni da so bre la ca be za de Car los V des bor da ba
am plia men te el te rri to rio es pa ñol. A par tir del si glo XI II los re yes
de Ara gón se ha bían lan za do a una au daz po lí ti ca me di te rrá nea.
Ya en 1282 ha bían con quis ta do Si ci lia, lue go, en el si glo XIV, se
ha bían apo de ra do de la is la de Cer de ña. En los pri me ros años del
si glo XVI, ara go ne ses y cas te lla nos ter mi nan la con quis ta del
reino de Ná po les, a pe sar de la com pe ten cia fran ce sa. De es ta
ma ne ra, Es pa ña ejer ce so bre Ita lia un do mi nio po lí ti co que se re- 
for za rá en el trans cur so del si glo XVI: en 1535, a la muer te del
úl ti mo Sfor za, el fu tu ro Fe li pe II se con vier te en du que de Mi lán
y el rey de Es pa ña aña di rá des pués de 1556 el du ca do de Mi lán a
la lis ta de sus tí tu los. Un po co más tar de, la ayu da su mi nis tra da
por los es pa ño les a Flo ren cia pa ra la con quis ta de Sie na (1555) les
pro por cio na rá, a mo do de sa la rio, un cier to nú me ro de for ta le- 
zas en la cos ta tos ca na. Des de 1527, y du ran te un si glo, Ge no va
se con vir tió en alia da de Es pa ña. En con se cuen cia, Ita lia se en- 
cuen tra en la de pen den cia es pa ño la, pe ro ejer ce en contra par ti da
una fuer te in fluen cia cul tu ral, cu ya im pron ta ha im preg na do las
le tras y so bre to do las ar tes es pa ño las.

Car los era hi jo de Fe li pe el Her mo so, el ar chi du que que ha bía
re ci bi do de su ma dre Ma ría la he ren cia de Bor go ña, cu yo com- 
po nen te más im por tan te eran los Paí ses Ba jos, y de su pa dre Ma- 
xi mi liano de Aus tria los es ta dos a los que más tar de se de sig na rá
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co mo «aus tría cos», ade más de una es pe cie de de re cho «mo ral» a la
su ce sión im pe rial. Te ne mos, pues, a Es pa ña pre sen te en el Nor te
de Eu ro pa, en el Fran co Con da do, en Ale ma nia, en los Paí ses
Ba jos. En tre los his to ria do res mu chos ase gu ran que ello sig ni fi có
su des gra cia por que de es ta ma ne ra se vio obli ga da, si guien do a
Car los V, a gas tar sus hom bres y sus re cur sos en unas em pre sas
que real men te no le con cer nían. Di cho es to, se ha de te ner en
cuen ta que los con tac tos con los Paí ses Ba jos de sem pe ña ron tam- 
bién un im por tan te pa pel eco nó mi co y cul tu ral en la Es pa ña del
Si glo de Oro.

A par tir de 1492 Cas ti lla, que ha bía des cu bier to Amé ri ca por
me dio de Cris tó bal Co lón, se apo de ró de una gran par te de las
re gio nes den sa men te po bla das del con ti nen te ame ri cano: en
1525 las An ti llas, Mé xi co y la ma yor par te de Amé ri ca cen tral ya
ha bían si do con quis ta dos y el in men so «Pe rú», un Pe rú que se
ex ten de ría des de Pa na má has ta el Chi le cen tral, lo se ría a su vez
a par tir de 1532. A fi na les del si glo XVI los es pa ño les se ins ta lan
en las Fi li pi nas. Si mul tá nea men te, tras la to ma de Gra na da en
1492, los cas te lla nos ha bían ad qui ri do en Áfri ca del Nor te unas
ca be zas de puen te de un gran va lor es tra té gi co: Me li lla, el Pe ñón
de Vé lez, Mers-el-Ke bir (1505), Orán (1509), Mos ta ga nem, y a
ti tu lo más pre ca rio Tle m cen y Bu gía. Sin nin gún gé ne ro de du- 
das, Es pa ña es en ton ces, en el pla no po lí ti co y mi li tar, una po- 
ten cia mun dial y so la men te el Im pe rio oto ma no, su gran ri val en
el Me di te rrá neo, pue de com pa rár s ele. A pe sar de im por tan tes
re ve ses co mo el de la Ar ma da In ven ci ble en 1588, des man te la da
por los in gle ses y la tem pes tad, po de mos con si de rar que es ta si- 
tua ción se man tu vo has ta los años 1620-1630.

El Si glo de Oro coin ci de, por con si guien te, con un apo geo
po lí ti co que ex ce día in du da ble men te las fuer zas de Es pa ña y que
era por ta dor, sin pa ra do ja, de los gér me nes de la de ca den cia.
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CAPÍ TU LO 1 
PROS CE NIO: 
LOS PER SO NA JES DEL ES PEC TÁ CU LO

DES FI LES RE GIOS

Ene ro de 1560 en Gua da la ja ra, Cas ti lla la Nue va. La pe que ña
ciu dad pu le sus pie dras y el pa vi men to de sus ca lles nun ca es tu vo
más lim pio, ja más más re lu cien te. Co men za do a fi na les del si glo
XV aun que ape nas aca ba do, el ma ra vi llo so pa la cio de los du ques
del In fan ta do, en el que los úl ti mos res plan do res del gó ti co han
ilu mi na do las for mas dan za ri nas de los ar tis tas mu dé ja res en un
mi la gro de ar mo nía, va a co no cer su bau tis mo de no ble za. Fe li pe
II, viu do por se gun da vez, ha es co gi do es te pres ti gio so pa la cio
pa ra ce le brar su ma tri mo nio —el ter ce ro— con Is abel de Va lois,
la hi ja de En ri que II y de Ca ta li na de Mé di cis. El du que del In- 
fan ta do, uno de los pri me ros del reino, ra dian te con es te ho nor,
acu de a re ci bir a la prin ce sa de Ron ces va lles, en com pa ñía del
car de nal de Bur gos, don Fran cis co de Men do za. Na da re sul ta ba
de ma sia do be llo pa ra una mi sión de se me jan te ín do le: el du que
acom pa ña do de se ño res de un ran go in fe rior, ca bal gan do so bre
unos ca ba llos ri ca men te en jae za dos, lle va con si go cin cuen ta pa- 
jes ves ti dos de ra so y de bro ca do, y vein te guar dias de es col ta
equi pa dos fas tuo sa men te. Acom pa ña da por el car de nal de Bour- 
bon y el du que de Ven dô me, Is abel lle ga el 4 de ene ro a Ron ces- 
va lles. Tie ne quin ce años, es more na y muy be lla.

Len ta tra ve sía de Na va rra y de Cas ti lla la Vie ja, he la da ba jo los
bri llan tes cie los del in vierno. En Gua da la ja ra, Fe li pe II aguar da a
la hi ja del rey de Fran cia, pa ra la que el des tino va ci ló de ma ne ra
ex tra ña: pro me ti da en pri mer lu gar a Eduar do VI de In gla te rra,
más tar de, des pués de la muer te del jo ven rey, re ser va da o ca si
pa ra don Car los, el hi jo de Fe li pe II, es fi nal men te ofre ci da al
mis mo rey de Es pa ña, quien ha bía per di do dos años an tes a su se- 
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gun da es po sa Ma ría Tu dor y ha bía su fri do el re cha zo de Is abel
de In gla te rra, co mo si el ac ce so de la jo ven prin ce sa a la co ro na
de Es pa ña hu bie ra de es tar ro dea do de cir cuns tan cias re la cio na- 
das con In gla te rra.

En las puer tas de la ciu dad los miem bros del con ce jo mu ni ci- 
pal de Gua da la ja ra y otros no bles acu den a re ci bir a la rei na. És ta,
cu bier ta con una ca pa de ar mi ño y un som bre ro en con so nan cia,
ador na do con hi le ras de per las que real zan su be lle za more na, ca- 
bal ga so bre una ye gua blan ca, es col ta da por el car de nal y el du- 
que. La al ta je rar quía de la Igle sia y la gran de za de Es pa ña pa ra
acom pa ñar a la rei na jun to al rey re pre sen tan un evi den te sim bo- 
lis mo. La prin ce sa Jua na re ci be a Is abel de Va lois en el ad mi ra ble
pa tio mu dé jar de ar cos po li lo bu la dos con ver ti do ac tual men te en
mu seo de Be llas Ar tes. Hay un so lem ne Te Deum y al día si- 
guien te, 31 de ene ro, el car de nal de Bur gos ce le bra en una de las
gran des es tan cias del pa la cio la mi sa de ma tri mo nio te nien do por
tes ti gos a la prin ce sa Jua na y al du que del In fan ta do: la rei na lle- 
va un ves ti do con fec cio na do con te ji do de oro y am plias man gas,
que pro du ce un sor pren den te efec to. Al atar de cer, an te el pa la- 
cio, una co rri da de to ros y un tor neo de lan zas di vier ten a la no- 
ble za mien tras que, en ho nor de sus re yes, el du que cu bre de
fies tas la ciu dad: ale gres fue gos de ar ti fi cio bri llan en ci ma de los
te ja dos, las or ques tas po pu la res re co rren las ca lles e in vi tan al
pue blo a bai lar en las pla zas pú bli cas, se ofre cen sun tuo sos ban- 
que tes a to dos los pre sen tes, fuen tes de vino ma nan du ran te to da
la no che…

Des de Gua da la ja ra el cor te jo nup cial lle ga a To le do, don de la
ciu dad, que se en cuen tra en el apo geo de su es plen dor, ha pre pa- 
ra do una re cep ción an to ló gi ca. 3.000 ve te ra nos de los ter cios es- 
pa ño les y una ca ba lle ría mo ra se en fren tan en un com ba te si mu- 
la do. El cor te jo des fi la en To le do ba jo los ar cos de triun fo uni dos
unos a otros por guir nal das de flo res, co ro na das con elo gio sas
ex pre sio nes a la glo ria del rey, a la be lle za de la rei na. Los dio ses



17

del Olim po tam bién es tán pre sen tes: Jú pi ter y Juno, Mar te y Ve- 
nus, Apo lo y Dia na. Mien tras du ra la es tan cia to le da na, en ho- 
nor de los so be ra nos alo ja dos en el Al cá zar, tie nen lu gar to da
cla se de fies tas: co rri das de to ros, tor neos a pie y a ca ba llo, y los
lu ga re ños de los al re de do res acu den pa ra eje cu tar las gra cio sas
dan zas de La Sagra. Des pués, el cor te jo re gio se di ri ge en pe que- 
ñas eta pas a Va lla do lid don de la fies ta co mien za de nue vo y se
su bli ma. Has ta que fi nal men te, tras cua tro me ses y me dio de co- 
rre rías y de fes te jos, de una ciu dad a otra, de una vie ja ca pi tal a
otra, des pués de ha ber gi ra do len ta men te en torno a Ma drid, la
nue va ca pi tal, el rey y la rei na ha cen su en tra da en Ma drid. Y
Bran tô me cuen ta, re fi rién do se a Is abel:

La vi en trar en el co che, siem pre jun to a la puer ta, ya que ese era su lu gar or di- 
na rio, por que se me jan te be lle za no de bía per ma ne cer re clui da den tro, sino des cu- 
bier ta… No fui yo só lo quien la en contró tan be lla, sino to da la Cor te y el pue blo
de Ma drid.

¿Cuán tas ve ces an tes, en cuán tas oca sio nes des pués, se de sa- 
rro lló es te des fi le re gio du ran te el Si glo de Oro, a tra vés de Cas- 
ti lla y de Ara gón? Pa ra cua tro re yes, Car los V y los tres Fe li pes,
se ne ce si ta ron ocho es po sas, cua tro de las cua les pa ra Fe li pe II,
mien tras que Car los V y Fe li pe III no se ca sa ron más que una so- 
la vez. Pe ro el ma tri mo nio del fu tu ro Fe li pe II con Ma ría Tu dor
se ce le bró en In gla te rra y la so be ra na no vino nun ca a Es pa ña: de
ma ne ra que en tre 1525 y 1649, fe cha del se gun do ma tri mo nio
de Fe li pe IV, el es pec tá cu lo que aca ba mos de des cri bir se re no vó
sie te ve ces, con es ca sos ma ti ces de di fe ren cia: úni ca men te cam- 
bia ban los acom pa ñan tes y los tes ti gos, los gran des de la es col ta y
los tea tros de las bo das, los pai sa jes des cu bier tos y los lu ga res
atra ve sa dos. De es ta ma ne ra los re yes y las rei nas de Es pa ña se
mos tra ban con sus más her mo sos ata víos an te al gu nos de sus más
hu mil des súb di tos, pa ra la me mo ria de las ge ne ra cio nes.

Cua tro re yes y sie te es po sas, por que he mos de de jar a Ma ría
Tu dor en sus bru mas in gle sas. Al fin, en 1525, Car los V con trae
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ma tri mo nio. Se ca sa con su pri ma Is abel de Por tu gal, a la que
acom pa ñan has ta la fron te ra sus dos her ma nos y la no ble za por- 
tu gue sa; allí la aguar dan, el 7 de ene ro, el ar zo bis po de To le do,
los du ques de Ca la bria (Fer nan do de Ara gón), de Bé jar, de Me- 
di na Si do nia, los con des de Mon te rrey, de Agui lar, y de Be nal- 
cá zar. Ce re mo nia so lem ne en la lí nea fron te ri za, la fu tu ra em pe- 
ra triz ca bal gan do co mo es cos tum bre so bre la ye gua blan ca con- 
ven cio nal y las no ble zas de Por tu gal y de Es pa ña for man do un
cír cu lo al re de dor de ella, ca da una en su pro pio te rri to rio na cio- 
nal. Des pués de lo cual, la re gia ca bal ga ta se di ri ge en pe que ñas
jor na das a Ba da joz, des pués ha cia Se vi lla don de la fu tu ra em pe- 
ra triz en tra el 3 de mar zo y es ob je to de una re cep ción fas tuo sa.
Car los lle ga una se ma na des pués, el ma tri mo nio se ce le bra con la
so lem ni dad que po de mos ima gi nar y los jó ve nes es po sos pro lon- 
gan su lu na de miel an da lu za: lue go de Se vi lla, Gra na da, don de
Car los, so bre co gi do por la be lle za de la ciu dad, or de na le cons- 
tru yan un pa la cio, que no lle ga rá a co no cer por que no ten drá
opor tu ni dad de vol ver a Gra na da. Sin em bar go, la pa re ja im pe- 
rial no se ins ta la en Va lla do lid has ta no viem bre. En es ta oca sión,
el des fi le ha du ra do sie te me ses.

Cuan do a su vez el prín ci pe Fe li pe des po sa, en pri me ras nup- 
cias, a una prin ce sa por tu gue sa, Ma ría Ma nue la, su pri me ra her- 
ma na, co mo él de quin ce años de edad, la jo ven don ce lla lle ga
tam bién es ta vez por Ba da joz, pe ro su es col ta es pa ño la la con du- 
ce ha cia el nor te has ta Co ria, lue go a Sa la man ca, don de se ce le-
bra el ma tri mo nio. Fe li pe y al gu nos gran des se ño res, ves ti dos
con atuen do de ca za, acu den a sor pren der a la prin ce sa a al gu nas
le guas de Sa la man ca: es ta cu rio si dad clan des ti na de fu tu ro ma ri- 
do crea rá es cue la. Ya des de el 19 de no viem bre de 1543, un mes
des pués de la en tra da de la prin ce sa, una se ma na des pués del ma- 
tri mo nio, los jó ve nes es po sos se ins ta lan en Va lla do lid. Fue, al
pa re cer, un des fi le re du ci do. Pe ro la res pues ta es sen ci lla: Fe li pe
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no es más que el prín ci pe he re de ro y la jo ven Ma ría, que mu rió
el 13 de ju lio de 1545, no lle gó a ser rei na…

Ana de Aus tria, cuar ta y úl ti ma es po sa de Fe li pe II, de quien
tam bién era so bri na, re co rrió en 1570 Cas ti lla la Vie ja des de
San tan der, don de ha bía des em bar ca do, has ta Se go via, don de se
ce le bra ron las bo das y los ine vi ta bles fes te jos. La nue va rei na, tan
ru bia y son ro sa da co mo Is abel de Va lois era more na, atra ve só un
reino to da vía prós pe ro, en el que se le de di ca ron sun tuo sos fes te- 
jos. Fe li pe II ha bía en via do una em ba ja da de 2.000 per so nas pa ra
re ci bir la en San tan der, en tre las cua les 150 mú si cos. Una do ce na
de bu fo nes lu jo sa men te ves ti dos ser vían las co mi das al tiem po
que can ta ban poe mas ri ma dos, acom pa ña dos por cas tra dos con
vo ces de so pra nos. Bur gos y Va lla do lid, eta pas en el ca mino de
Se go via, or ga ni za ron re cep cio nes gran dio sas. Pe ro en es ta oca- 
sión Fe li pe, aca pa ra do por los asun tos de im por tan cia po lí ti ca (la
gue rra de Gra na da y la pre pa ra ción de la Li ga San ta) no dis po nía
de tiem po pa ra via jar lar ga men te con la rei na: so la men te vino a
en con trar se con ella en Se go via.

En cam bio, cuan do Fe li pe III contra jo ma tri mo nio con la ar- 
chi du que sa Mar ga ri ta de Aus tria, al gu nos me ses des pués de su
ac ce so al trono, el du que de Ler ma, que ya ha bía si do pro mo vi- 
do al ran go de fa vo ri to, or ga ni zó un re co rri do de gran es pec tá- 
cu lo: el ma tri mo nio se ce le bró el 13 de no viem bre de 1598 en
Fe rra ra, por po de res. La rei na se em bar có se gui da men te en Gé- 
no va y des em bar có el 18 de abril de 1599 en Va len cia don de Fe- 
li pe III la es pe ra ba des de ha da dos me ses (es cier to que el pa la cio
del fa vo ri to se en contra ba muy cer cano, en De nia…). Tras la ce- 
re mo nia de ra ti fi ca ción del ma tri mo nio en Va len cia, don de pa sa- 
ron al gu nos días, los jó ve nes es po sos se di ri gie ron len ta men te
ha cia Bar ce lo na, vi si ta ron el cé le bre mo nas te rio de Mon tse rrat,
más tar de lle ga ron a Za ra go za y, fi nal men te, a Ma drid, don de
en tra ron el 24 de oc tu bre de 1599: so la men te cin co me ses y me- 
dio de via je des de su sali da de Va len cia.
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Is abel de Bor bón no era más que una ni ña de do ce años cuan- 
do la ca sa ron en 1615 con el prín ci pe he re de ro, el fu tu ro Fe li- 
pe  IV, que no te nía más que diez. La re cep ción de la prin ce sa
pre si di da por Fe li pe III en per so na se rea li zó se gún las nor mas en
Bur gos, pe ro no se tra ta ba sino de es pe ran zas y el ma tri mo nio
no fue con su ma do has ta cin co años des pués. De ma ne ra que las
fies tas se re du je ron a las ce le bra cio nes con ven cio na les. Pe ro,
cuan do en 1649, Fe li pe IV, viu do des de 1644, des po só a su pro- 
pia so bri na Ma ria na de Aus tria, en un reino me dio arrui na do,
aso la do por una pes te atroz que le de ja rá exan güe, y cu yos
ejérci tos co lec cio nan de rro tas al igual que an ta ño las vic to rias,
en contra mos que el cir co real ofre ce la úl ti ma gran re pre sen ta- 
ción del Si glo de Oro. Sali da de Vie na, Ma ria na atra vie sa Ita lia,
na ve ga, des em bar ca en De nia. El al mi ran te de Cas ti lla acu de a
pre sen tar le sus res pe tos y a ofre cer le una jo ya, ob s equio del Rey.
La prin ci pes ca pro ce sión ca mi na a lo lar go de las ori llas del Me- 
di te rrá neo has ta Na val car ne ro, lo ca li dad ele gi da pa ra la ce le bra- 
ción del ma tri mo nio, re ci be por el ca mino a los gran des se ño res,
uno tras otro, un re ga lo de ca li dad tras otro. El 3 de oc tu bre en
Na val car ne ro, don de Fe li pe, dis fra za do, es pe ra ba a su pro me ti da
aus tría ca, la fies ta es ta lla: mú si ca, lu ces, fue gos de ar ti fi cio, co- 
me dias y co rri das de to ros. El día 4, el car de nal ar zo bis po de To- 
le do ce le bra el ma tri mo nio. Y, al igual que en el pa sa do, el cor- 
te jo nup cial trans cu rre en torno a Ma drid. Pa san la no che de bo- 
das en el Es co rial, se ve ro de co ra do pa ra la jo ven es po sa, pe ro las
pra de ras y los bos ques ve ci nos son ri cos en ca za ma yor y du ran te
tres se ma nas la cor te se de di ca a ca zar has ta el ago ta mien to: pri- 
me ro en el Es co rial, lue go en el Par do, se gui da men te en el Buen
Re ti ro adon de la re gia pa re ja lle ga el 2 de no viem bre des pués de
ha ber pa sa do ba jo in nu me ra bles ar cos de triun fo en los que los
dio ses del Pan teón clá si co han reem pla za do a los pa tro naz gos
cris tia nos. El vino to da vía ma na en las fuen tes pú bli cas. El Buen
Re ti ro ce le bra do ce días de fes te jos: bai les de más ca ras, co me dias
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y co rri das de to ros, has ta que fi nal men te, el 15 de no viem bre,
los so be ra nos se re ti ran al Al cá zar.

EL OFI CIO DE REI NA

El ofi cio de rei na con sis tía en te ner mu chos hi jos: era pre ci so
que una rei na de Es pa ña tra je ra al mun do a nu me ro sos prín ci pes
y a una gran canti dad de in fan tas pa ra ase gu rar la su ce sión y pa ra
ofre cer abun dan tes po si bi li da des a la es tra te gia ma tri mo nial del
mo nar ca y de sus con se je ros. De es ta ma ne ra, de la su ce sión de
ma tri mo nios pro ce día la ace le ra da su ce sión de na ci mien tos, ci clo
in ter mi na ble de in ten sos re go ci jos y de fu ne ra les de so la dos por- 
que la ma yo ría de es tas cria tu ras prin ci pes cas mo ría a tem pra na
edad: la ex ce si va ju ven tud y la in ma du rez bio ló gi ca de las ma- 
dres, el ca rác ter fre cuen te men te in ces tuo so de es tos amo res rea- 
les, la in su fi cien cia de los mé di cos y de las aten cio nes acu mu la- 
ban las de fun cio nes pre ma tu ras. Si no me equi vo co, des de 1527,
fe cha del na ci mien to del fu tu ro Fe li pe II, has ta 1661, año en el
que na ce el fu tu ro Car los II, y sin te ner en cuen ta los em ba ra zos
in te rrum pi dos, las rei nas o fu tu ras rei nas de Es pa ña tu vie ron
trein ta y cua tro in fan tas o in fan tes, uno ca da cua tro años por
tér mino me dio. Aho ra bien, die ci sie te de ellos, exac ta men te la
mi tad, no al can za ron su dé ci mo año de vi da. Así ocu rrió en el
ca so de cua tro de los cin co hi jos de Ana de Aus tria, cuar ta y úl ti- 
ma es po sa de Fe li pe II; con cin co de los sie te hi jos de Is abel de
Bor bón, pri me ra es po sa de Fe li pe IV. El sex to, Bal ta sar Car los,
es pe ran za de la mo nar quía, prín ci pe en can ta dor in mor ta li za do
por los pin ce les de Ve lá z quez, mu rió an tes de al can zar su de ci- 
mo sép ti mo ani ver sa rio y úni ca men te la úl ti ma hi ja, Ma ría Te re- 
sa, vi vió lo su fi cien te pa ra ca sar se con Luis XIV y lle gar a ser rei- 
na de Fran cia. Mu chos in fan tes e in fan tas, co mo Juan y Fer nan- 
do, hi jos de la em pe ra triz Is abel, o las dos Mar ga ri ta Ma ría, hi jas
de Is abel de Bor bón, no vi vie ron sino al gu nas ho ras o al gu nos
me ses. Por aña di du ra, las rei nas arries ga ban su vi da con oca sión
de es tos na ci mien tos re pe ti dos: Is abel de Por tu gal mu rió al dar a
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luz a un hi jo na ci do muer to. Is abel de Va lois se en contra ba em- 
ba ra za da cuan do fa lle ció a los vein ti trés años, a con se cuen cia de
un error de los mé di cos. De es ta ma ne ra, es cri be Bran tô me, «la
rei na Is abel ha muer to en la más be lla y flo re cien te pri ma ve ra de
su vi da». El oc ta vo hi jo de Mar ga ri ta de Aus tria, Al fon so, le cos- 
tó la vi da.

Los que so bre vi vie ron lle ga ron con fre cuen cia a ser co ro na- 
dos: los tres Fe li pes, evi den te men te; tam bién el des gra cia do
Car los II que arras tró una tris te exis ten cia de en fer mo ate rro ri- 
za do. Jua na, her ma na muy que ri da por Fe li pe II, se con vir tió en
rei na de Por tu gal. Is abel Cla ra Eu ge nia, pri me ra hi ja de Fe li pe II
y de Is abel de Va lois, tu vo una ima gen dig na co mo go ber na do ra
de los Paí ses Ba jos. Dos de las hi jas de Fe li pe III y de Mar ga ri ta
de Aus tria lle ga ron a rei nar: Ana de Aus tria, es po sa de Luis XI II
y rei na de Fran cia; Ma ría, rei na de Hun g ría; igual men te dos de
las hi jas de Fe li pe IV: Ma ría Te re sa, rei na de Fran cia, y Mar ga ri- 
ta Ma ría (na ci da de la unión de Fe li pe con Ma ria na) que gra cias a
su ma tri mo nio con Leo pol do lle gó a ser em pe ra triz.

Ade más de los re yes, las fi gu ras más no to rias, pa ra bien o pa ra
mal, fue ron en pri mer lu gar, el in quie tan te y la men ta ble don
Oír los, hi jo de Fe li pe II y de Ma ría Ma nue la de Por tu gal, muer- 
to a los vein ti trés años en cir cuns tan cias ex tra ñas; des pués, don
Juan de Aus tria, hi jo na tu ral de Car los V y de una vo lup tuo sa
ale ma na, Bár ba ra de Blam berg, el más ilus tre «bas tar do» del si glo
por que al re de dor de la cu na de es te hi jo se ha bían agru pa do las
ha das. An to nio Tie po lo lo pre sen ta con es tas pa la bras: «A sus
vein ti trés años es ama do por to dos, es her mo so y po de mos afir- 
mar con ra zón que go za de una in men sa con si de ra ción, pues to
que cuan do se dis pu so a acu dir en so co rro de Mal ta la ma yor
par te de la no ble za qui so acom pa ñar lo». La vic to ria de Le pan to
hi zo as cen der has ta la cús pi de el pres ti gio de es te prín ci pe in te li- 
gen te, va lien te y sim pá ti co. Po de mos ce rrar la lis ta con Bal ta sar
Car los, mi la gro eva nes cen te de en can to y de in te li gen cia, y con
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el car de nal in fan te Fer nan do, hi jo de Fe li pe III, há bil pa ra la
gue rra y po lí ti co perspi caz, des apa re ci do de ma sia do pron to a sus
trein ta y dos años, en 1641.

RETRA TOS RE GIOS

Es tos prín ci pes y es tas prin ce sas pue blan las te las de la pin tu ra
de la cor te en el Si glo de Oro, or na to ac tual de los mu seos, de
los pa la cios y de las co lec cio nes par ti cu la res. Re pre sen tan las fi- 
gu ras des ta ca das del es pec tá cu lo que la mo nar quía es pa ño la pro- 
po ne a Eu ro pa y a sus pue blos. Aun que la opi nión po pu lar, re- 
du ci da a la cor te y a la vi lla, tu vo sus rei nas pre fe ri das, co mo Is- 
abel de Por tu gal, Mar ga ri ta de Aus tria y las dos Eli s abe th fran ce- 
sas, con ver ti das en Is abel de Es pa ña, por que se ga na ron los co ra- 
zo nes por su per so na li dad, su bon dad y su be lle za, Eu ro pa se
preo cu pa ba po co por las rei nas. Los em ba ja do res ve ne cia nos,
jue ces lú ci dos y sin con ce sio nes, nos ayu dan, en tre otros, a co no- 
cer me jor a los mo nar cas, a pro lon gar la in qui si ti va mi ra da de los
pin to res.

En lo que se re fie re a Car los V, dis po ne mos, cier ta men te, de
los ad mi ra bles re tra tos de Ti ziano: del em pe ra dor de Bo lo nia,
to da vía jo ven (te nía trein ta años en 1530), de una pres tan cia in-
du da ble a pe sar de su in ter mi na ble man dí bu la in fe rior, fuer te
con la se gu ri dad que dan las vic to rias, al com ba tien te en ve je ci do
de Mühl berg en 1547, con el ros tro cris pa do y la mi ra da lle na de
an sie dad, has ta el em pe ra dor ago ta do del re tra to de Inns bru ck,
hay el lar go ca mino de las gue rras re co men za das, de los tra ta dos
de paz frá gi les, de una Ale ma nia de su ni da, de un con ci lio in cier- 
to… Ha cia el fi nal de su ca rre ra, en vís pe ras de su ab di ca ción, el
em ba ja dor ve ne ciano Ba doa ro ha ce de él el si guien te es bo zo:

Es de es ta tu ra me dia y de as pec to gra ve. Su fren te es am plia; los ojos, azu les,
con una ex pre sión de ener gía; la na riz agui le ña y un po co tor ci da, la man dí bu la
in fe rior lar ga y an cha lo que le im pi de jun tar los dien tes y ha ce que se en tien da
con di fi cul tad el fi nal de sus fra ses; le que dan po cos dien tes de lan te ros y es tán lle- 
nos de ca ries. Su tez es her mo sa; su bar ba cor ta, es pe sa y blan ca. Es de pro por cio- 
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nes co rrec tas. Su fre con ti nua men te de he mo rroi des y con fre cuen cia de go ta, que
lle ga a pa ra li zar to tal men te sus ma nos.

El Em pe ra dor siem pre ha co me ti do ex ce sos en la me sa… Don de quie ra que ha- 
ya es ta do, se le ha vis to de di car se a los pla ce res del amor de una ma ne ra in mo de ra- 
da con mu je res de to das las con di cio nes. Se gún el tes ti mo nio de per so nas pr óxi- 
mas a su Cor te, ja más ha si do ge ne ro so…

Es te re tra to de un hom bre cer cano a la muer te no re pre sen ta
más que un mo men to de Car los V, al igual que los re tra tos de
Ti ziano. Car los V fue un per so na je po co co mún. Na ci do en
Gan te, fla men co que no co no cía na da de Es pa ña, lle gó a apre ciar
es te país y qui so mo rir en él, en el mo nas te rio jar dín de Yus te,
des pués de su ab di ca ción. Via je ro in fa ti ga ble, se le vio en to das
las par tes eu ro peas de su im pe rio, en Gan te y en Bru se las, en La
Co ru ña, Va len cia, Se vi lla o Gra na da, en Wor ms, Ra tis bo na o
Augs bur go, en Mi lán y en Cer de ña, en Gé no va o en Bo lo nia. Se
reu nió con En ri que VI II en Lon dres y con Fran cis co I en Ai gües
Mor tes. Em pe ra dor ca ba lle ro, lo ve mos com ba tir en Tú nez, en
Mühl berg y en Lore na; te nía cua ren ta y sie te años en Mühl berg
y cin cuen ta y uno cuan do acu dió a po ner si tio a Me tz. Era de un
ape ti to in sacia ble, ya des de el des ayuno se to ma ba una es cu di lla
de cal do de ga lli na en ri que ci do con le che, azú car y es pe cias; la
co mi da del me dio día cons ta ba de un gran nú me ro de pla tos y
ha cía una co la ción ha cia el fi nal de la tar de, una úl ti ma co mi da a
me di ano che. Si bien es cier to que tu vo nu me ro sos amo res es de
jus ti cia de cir que fue an tes de su ma tri mo nio (en 1525) y des pués
de su viu de dad acae ci da en 1539, por que sus ca tor ce años de vi- 
da con yu gal con la em pe ra triz Is abel cons ti tu ye ron un pe río do
de un amor apa sio na do. Ca paz de una du re za pr óxi ma a la cruel- 
dad, co mo lo de mues tran la re pre sión de las Co mu ni da des y la
de la re vuel ta de Gan te por ejem plo, Car los pro si guió has ta el fi- 
nal el sue ño de una cris tian dad re con ci lia da ba jo el pa tro naz go
im pe rial. In flui do por el pen sa mien to de Eras mo, bus có sin ce ra- 
men te el acuer do con los pro tes tan tes ale ma nes, y el pa pa do per- 
ma ne ció du ran te lar go tiem po sor do an te sus re que ri mien tos de
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con vo car un con ci lio. Pe ro es in du da ble que es ta po lí ti ca, a la
vez idea lis ta y am bi cio sa, a es ca la de la cris tian dad oc ci den tal, no
tu vo en cuen ta los in te re ses y las as pi ra cio nes de los rei nos es pa- 
ño les.

En la mis ma re la ción en via da al sena do ve ne ciano en 1557, en
la que anun cia ba la sali da del en ve je ci do em pe ra dor, a pun to de
san cio nar su fra ca so por me dio de su ab di ca ción, Fe de ri co Ba- 
doa ro pre sen ta ba el nue vo rey, Fe li pe II, con cier ta com pla cen- 
cia:

Es de es ta tu ra pe que ña y sus miem bros son fi nos. Tie ne la fren te des pe ja da y
her mo sa, gran des ojos azu les, las ce jas es pe sas, la na riz bien pro por cio na da, la bo- 
ca gran de y un la bio in fe rior grue so que le cau sa al gu na mo les tia. Lle va la bar ba
cor ta y en pun ta. Es de piel blan ca y de ca be llo ru bio, lo que le ha ce pa re cer se a un
fla men co. En cam bio su as pec to es al ti vo por que su com por ta mien to es es pa ñol…
Por lo que pue de apre ciar se es re li gio so. To dos los días oye mi sa y asis te a los ser- 
mo nes y a las vís pe ras con oca sión de ca da fies ta so lem ne. Or de na dis tri buir li- 
mos nas re gu lar men te…

Tie ne una bue na ca be za, es ca paz de tra tar im por tan tes asun tos; pe ro ca re ce de
la ac ti vi dad que exi gi rían las me di das que se han de to mar pa ra la re for ma de tan- 
tas ciu da des y rei nos; no obs tan te, tra ba ja mu cho y en oca sio nes de ma sia do, si te- 
ne mos en cuen ta la de bi li dad de su tem pe ra men to…

Ba doa ro ad ver tía tam bién que es te prín ci pe de apa rien cia im- 
pa si ble ce día a ve ces a una hi la ri dad sin lí mi tes en el se cre to de
sus apar ta men tos. Lo con si de ra ba ge ne ro so, muy atraí do por las
mu je res; ca paz de pru den cia po lí ti ca. Ha bla ba bien el la tín, com- 
pren día el ita liano y un po co el fran cés, te nía apre cio por las be- 
llas ar tes, y le gus ta ban la his to ria y la geo gra fía. En con clu sión,
pue de de cir se que fue «un prín ci pe do ta do con nu me ro sas cua li- 
da des dig nas de elo gio».

El es bo zo de Ba doa ro des cri bía per fec ta men te a Fe li pe en su
apa rien cia fí si ca. Los cua dros de Pan to ja de la Cruz y de otros
pin to res me no res nos mues tran cla ra men te al mis mo mo nar ca
ru bio y blan co, con los ojos azu les, tan po co con for me con la re- 
pre sen ta ción clá si ca del es pa ñol. El grue so la bio in fe rior que otro
em ba ja dor ve ne ciano, An to nio Tie po lo, ob ser va en 1567, pre ci- 
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san do que es ca rac te rís ti ca de los prín ci pes de la ca sa de Aus tria,
se ha con ver ti do ya en el bel fo de los Aus trias que es ta rá mu cho
más acen tua do to da vía en Fe li pe III y Fe li pe IV. Pe ro el hi jo de
Car los V era per fec ta men te cons cien te de ese de ta lle de su ana- 
to mía, pues to que en una car ta a sus hi jas ha ce bro mas con ello
su bra yan do que su her ma na Jua na pre sen ta el mis mo ras go. Por
lo de más, Ba doa ro rea li za unas ob ser va cio nes in te re san tes: es
cier to, por ejem plo, que Fe li pe II era muy di fe ren te en la inti mi- 
dad del per so na je ofi cial que re pre sen ta ba en pú bli co. Las car tas
a sus hi jas, des cu bier tas por Ga chard en Tu rín, y es cri tas des de
Lis boa en los años 1581-1583, re ve lan a un pa dre preo cu pa do y
afec tuo so que pi de no ti cias sin ce sar y se re go ci ja cuan do las car- 
tas de sus hi jas son lar gas, se in quie ta por la salud de to dos, se in- 
te re sa en los pro gre sos de la den ti ción de la más jo ven (al tiem po
que iro ni za so bre la pér di da de sus pro pios dien tes), ma ni fies ta su
preo cu pa ción con pa la bras ve la das por el re tra so en la pu ber tad
de la ma yor, cuen ta no ti cias de los bu fo nes rea les, re fie re sus par- 
ti das de pes ca o de la ras» del zo rro y evo ca la nos tal gia de la
cam pi ña: «Y lo que más echo en fal ta es el can to de los rui se ño- 
res y ha ce mu cho tiem po que no he po di do es cu char lo por que
es ta ca sa es tá ale ja da del cam po».

La in cli na ción de Fe li pe por las mu je res es tá tes ti mo nia da por
otras plu mas y se le co no cie ron di ver sos amo res. Pa re ce que vi- 
vió años fe li ces con Is abel de Va lois muer ta muy jo ven. El em ba- 
ja dor fran cés Four que vaux no ol vi da se ña lar lo a Ca ta li na de Mé- 
di cis e in di ca que Fe li pe II aco ge con sa tis fac ción el na ci mien to
de sus hi jas, tan to co mo si se tra ta se de hi jos. Is abel por otra par- 
te co men ta al em ba ja dor que le es in di fe ren te te ner un ni ño o
una ni ña y aña de: «No me in quie to por ello, por que el rey mi
ma ri do me ase gu ra que es tá más con ten to que si fue ra un va rón».
Fe li pe, en cual quie ra de los ca sos, se en tre gó con de lec ta ción a
los pla ce res de la car ne y no se con vir tió en el «Rey mon je» sino
mu cho más tar de.
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Sin em bar go, la ima gen de es te mo nar ca es múl ti ple: ¿cuá les
fue ron real men te sus re la cio nes con su hi jo don Car los y qué su- 
ce dió exac ta men te en la muer te de es te prín ci pe? ¿Or de nó Fe li- 
pe  II la muer te de Es co be do, se cre ta rio de su her ma nas tro don
Juan de Aus tria, o bien sen ci lla men te ce rró los ojos an te el cri- 
men cu yo ins pi ra dor fue sin lu gar a du das el se cre ta rio de Es ta do
An to nio Pé rez? ¿Es ta ba real men te ce lo so Fe li pe II de los éxi tos
mi li ta res de don Juan de Aus tria o, más tar de, de los de Ale jan- 
dro Far ne sio? Pre gun tas di fí ci les a las que no se ha da do nin gu na
res pues ta en te ra men te sa tis fac to ria.

No se pue de du dar de su apli ca ción en el tra ba jo. Es in dis cu ti- 
ble el sen ti do de sus res pon sa bi li da des. Cier ta men te, po see ap ti- 
tu des pa ra ha cer se obe de cer y ser vir. Pe ro tam bién tie ne una di- 
fi cul tad pa ra to mar de ci sio nes mo les tas y per ju di cia les, una
preo cu pa ción exa ge ra da por el de ta lle y, pa ra le la men te, una sen- 
si ble ca ren cia de am pli tud de mi ras, una com pren sión in su fi cien- 
te de su tiem po, una con cep ción ex ce si va men te rí gi da de su re li- 
gión y de la re la ción de los hom bres con Dios y un ri gor ca si
inhu ma no que po dría to mar se por in sen si bi li dad si no exis tie sen
prue bas de lo con tra rio. Pa ra re su mir, un rey dig no de es te nom- 
bre, sin du da un po co in fe rior a su ta rea, pe ro se ha de re co no cer
que és ta era in men sa, ca si im po si ble, y San cho de Mo nea da lle gó
de ma sia do tar de pa ra Fe li pe II, que so ña ba con crear en el pa la- 
cio una uni ver si dad don de se en se ña se a los prín ci pes he re de ros
la po lí ti ca y la eco no mía…

Fe li pe III se con vier te en rey a los vein te años… Su pa dre le
ha bía juz ga do, lú ci da men te y sin com pla cen cia. Se le atri bu ye
ese co men ta rio: «Dios, que me ha da do tan tos rei nos, me ha ne- 
ga do un hi jo ca paz de go ber nar los». Sin em bar go, el prín ci pe ha- 
bía te ni do bue nos ma es tros: don Gar cía de Loa y sa, fu tu ro ar zo- 
bis po de To le do; el aus te ro por tu gués Cris tó bal de Mou ra. Ha- 
bía es tu dia do la tín, his to ria, el ar te náu ti co, la es tra te gia y co no- 
cía el fran cés y el ita liano. Bue na per so na, qui zás, aun que abúli- 
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co, lo bas tan te des pro vis to del sen ti do de sus res pon sa bi li da des
co mo pa ra con fiar los cui da dos del go bierno y del es ta do al du- 
que de Ler ma que hi zo de su fa mi lia y de sus alia dos una ban da y
de los rei nos de la mo nar quía una pre sa. Me ra apa rien cia de rey,
al que el tra je de ca za dor de Ve lá z quez re su me per fec ta men te
por que la úni ca pa sión de Fe li pe III fue la ca za, a la que se en tre- 
ga ba con de lec ta ción en las pro xi mi da des de Ma drid: el Par do,
Aran juez, el Es co rial, y, aún más le jos, en los pa ra jes de Va lla do- 
lid, en Re bo llar de Tor de si llas, o en los car va ja les cer ca nos a Za- 
mo ra. En 1603, en La Ven to si lla, cer ca de Bur gos, per ma ne ció
du ran te quin ce días, le van tán do se a las cua tro de la ma dru ga da
pa ra re gre sar a las on ce de la no che. Apa sio na do ju ga dor de car- 
tas, aun que per die ra fuer tes su mas en be ne fi cio de Ler ma o de ri- 
cos com pa ñe ros de jue go ge no ve ses, afi cio na do a los to ros co mo
po de mos de du cir de las Re la cio nes de Ca bre ra y, pa ra con cluir,
muy de vo to. Pe ro con una de vo ción con ven cio nal, aun que sin- 
ce ra, in ca paz de ins pi rar le una preo cu pa ción más in ten sa que sus
súb di tos.

De Fe li pe IV se pue de de cir que fue más in te li gen te que su
pa dre, sin lu gar a du das. Do ta do de buen gus to e in clu so de
perspi ca cia en pin tu ra, en es cul tu ra y qui zás has ta en li te ra tu ra.
Ba jo su rei na do Ma drid acu mu la los te so ros: el rey or de na com-
prar te las de Ra fa el, del Ti ziano, de Ca rro ggio, de Tin to re tto…

El con de de Mon te rrey trae de Ná po les, don de ha es ta do co- 
mo vi rrey, una mag ní fi ca car ga de pie zas de pla ta, ta pi ces, es cul- 
tu ras de mar fil y de pie dras pre cio sas. El mar qués de Le ga nés, so- 
brino de Oli va res, con si gue en Flan des una co lec ción de ob je tos
de ar te igual men te pres ti gio sa; tam bién de Flan des, don de lle va
a ca bo una gue rra de re con quis ta, el «car de nal in fan te» en vía ca- 
jo nes en te ros con un ri co bo tín en el que abun dan los ob je tos de
ar te. En otros tiem pos, en otras cir cuns tan cias, Fe li pe hu bie ra di- 
ri gi do con ta len to una ga le ría de ar te.
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Pe ro se tra ta ba de ser rey. Del mis mo mo do que su pa dre, ca- 
re cía de la vo ca ción de la rea le za. Muy dies tro ca ba lle ro, le gus- 
ta ba la ca za al igual que a su pa dre y tam bién en es ta oca sión Ve- 
lá z quez nos ofre ce su tes ti mo nio. So bre to do, per se guía a las
mu je res con un ar dor in sacia ble. Así co mo su pa dre ha bía aban- 
do na do en el du que de Ler ma el go bierno de sus rei nos, él se
des car gó de es ta ta rea en el con de du que de Oli va res, al que al- 
gu nos au to res acu san de ha ber le pro por cio na do ge ne ro sa men te
sus aman tes. En los años cua ren ta del si glo XVII, cuan do se hi zo
pa ten te el fra ca so del con de du que, lo reem pla zó por Luis de
Ha ro, de la mis ma ma ne ra que su pa dre ha bía sus ti tui do a Ler ma
por Uce da. Con fre cuen cia lú ci do —así lo de mues tra la asom- 
bro sa con fe sión epis to lar que pe rió di ca men te di ri gía a una re li- 
gio sa le ja na, sor Ma ría de Agre da— no te nía la ener gía su fi cien te
pa ra asu mir sus res pon sa bi li da des y su fun ción; se atur día con
bai les de más ca ras, co me dias, co rri das de to ros, car na va les de tra- 
ves ti dos, gran des par ti das de ca za y aven tu ras de al co ba. Cre yen- 
te e in quie to, co mo lo de mues tra el asun to de las re li gio sas de
San Plá ci do que po ne de ma ni fies to a la vez su cre du li dad y su
«vo yeu ris mo», po día ser pa té ti co.[1] Des es pe ra do des pués de la
muer te de Bal ta sar Car los en la que se sen tía in cli na do a ver un
cas ti go del cie lo, es cri be a sor Ma ría de Agre da: «He per di do a
mi úni co hi jo, es te hi jo cu yo pre cio vos co no cíais».

EL TIEM PO DE LOS PRI VA DOS…

El apar ta mien to po lí ti co de los re yes a par tir de la muer te de
Fe li pe II pro yec ta so bre el es ce na rio, a ple na luz, a sus sus ti tu tos,
esos va li dos o pri va dos que se rán to dos ellos es co gi dos has ta el
fi nal del Si glo de Oro, en la al ta no ble za. En la épo ca de Oír los V
y de Fe li pe II los se cre ta rios de Es ta do ha bían ejer ci do in du da- 
ble men te fun cio nes muy im por tan tes, pe ro ja más se ha bían con- 
du ci do co mo si de ten ta sen per so nal men te el po der. Fran cis co de
los Co bos, Gon za lo Pé rez, An to nio Pé rez an tes de caer en des- 
gra cia, Ma teo Vá z quez de Le ca, cu yo ori gen era re la ti va men te
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mo des to, fue ron unos co la bo ra do res va lio sos, com pe ten tes, cu- 
yos po de res rea les eran con si de ra bles, pe ro tra ba ja ban en la som- 
bra y en cuan to se re fe ría a las cues tio nes im por tan tes el rey to- 
ma ba la de ci sión fi nal… o al me nos pa re cía to mar la. En la se gun- 
da mi tad del Si glo de Oro la si tua ción se trans for mó to tal men te:
el du que de Ler ma y el con de du que de Oli va res fue ron, de he- 
cho, re yes de Es pa ña mien tras du ró su pri van za. En lu gar de de- 
di car una obra al «prín ci pe ideal», ejer ci cio li te ra rio que es ta ba de
mo da en la Eu ro pa de aquel tiem po, ue ve do pu bli có su Co mo

ha de ser un pri va do.

He su ge ri do ya que don Fran cis co de San do val y Ro jas, cuar- 
to con de de Ler ma, ele va do al ran go de du que des de 1599, ha bía
ac tua do exac ta men te co mo un je fe de una ban da, co mo un ma- 
es tro de la ex tor sión, y re cha zo la acu sación de ana cro nis mo
por que los con cep tos que de fi nen los vo ca blos de ban da y de ex- 
tor sión son los que me jor con vie nen, el de ne po tis mo no es su fi- 
cien te. Bien se tra te del ir y ve nir de la cor te en tre Ma drid y Va- 
lla do lid, del asun to de las Cor tes de Ma drid en 1607 que vo ta- 
ron al rey un ser vi cio de 300 mi llo nes de ma ra ve dís, de la ex pul- 
sión de los mo ris cos en 1609-1610, to do se aco mo da y con cuer- 
da. Lo cier to es que, me dio arrui na do en 1599, don Fran cis co
era in men sa men te ri co en 1602, y pu do cons ti tuir un ma yo raz- 
go con si de ra ble pa ra su hi jo, el con de de Sal da ña. En to dos los
al tos car gos del es ta do, en las pre ben das más fruc tí fe ras, Ler ma
ins ta ló a sus pa rien tes o a sus hom bres de pa ja: sus hi jos, su her- 
ma na, sus tíos, uno de los cua les fue pro mo vi do ar zo bis po de
To le do a la muer te de su ti tu lar en 1599, sus yer nos, sus nie tos,
sus cu ña dos que fue ron nom bra dos vi rre yes, uno de Ná po les,
otro de Pe rú, y tam bién su cria do, su va sa llo y con fi den te, Ro- 
dri go Cal de rón, con ver ti do en mar qués de Sie te igle sias, pe ro
que tras la caí da del fa vo ri to sir vió de chi vo ex pia to rio y mu rió
en el ca dal so. Se po dría es cri bir to da una his to ria acer ca de la
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ma ne ra en que el du que de Ler ma y su ca ma ri lla es quil ma ron al
país du ran te ca si vein te años.

Don Gas par de Guz mán, con de du que de Oli va res, era des de
lue go un per so na je de otro ta lan te. De una am bi ción ex ce si va,
por su pues to, pe ro por muy ex tra ña que pue da pa re ce mos hoy
es ta am bi ción, no lo era más que la del car de nal Ri che lieu, su
con tem po rá neo y ri val; y no era me dio cre por que no se re fe ría
so la men te a la ca rre ra o a la fa mi lia del con de du que, sino a Es- 
pa ña, a la que Oli va res asig na ba un pa pel con duc tor en Eu ro pa.
Cier ta men te se tra ta ba de de fen der la he ren cia más que de en ri- 
que cer la, es pe cial men te en el nor te don de las Pro vin cias Uni das
se eman ci pa ban de la tu te la es pa ño la.

Te ne mos la suer te de po seer un es tu dio bio grá fi co ex tra or di- 
na rio so bre la per so na li dad de Oli va res, el de Gre go rio Ma ra- 
ñón, en el que el mé di co acu de en ayu da del his to ria dor. El con- 
de du que, que ha bía rea li za do am plios es tu dios en la Uni ver si- 
dad de Sa la man ca, era un hom bre cul ti va do, le agra da ban la li te- 
ra tu ra y las be llas ar tes. Per so nal men te de sin te re sa do, no apro ve- 
chó su lar go ejer ci cio del po der pa ra sa quear el es ta do y, ni si-
quie ra des pués de su caí da, no pu dien do sus ad ver sa rios ha cer le
al gún re pro che en es te sen ti do. Si bien es cier to que fa vo re ció a
su fa mi lia, no prac ti có el ne po tis mo in sul tan te de Ler ma. Tra ba- 
ja dor in fa ti ga ble, cu yas jor na das se ini cia ban con fre cuen cia a las
cin co de la ma dru ga da, es tu dia ba los in for mes, pre si día los con- 
se jos, mul ti pli ca ba las au dien cias y te nía al rey al co rrien te de la
mar cha de los asun tos pre sen tán do le ca da no che un ba lan ce de la
jor na da. Pa ra go ber nar las Es pa ñas re nun ció a to das las di ver sio- 
nes sal vo a la ca za, a la que tam bién era muy afi cio na do y don de
po día en con trar se cer ca del rey. Or gu llo so en ex ce so, sin du da, y
po co in cli na do a es cu char los con se jos, se en contra ba muy le jos
sin em bar go de es tar po seí do por las cer te zas: de tem pe ra men to
ci clo tí mi co, pa sa ba de la exal ta ción al aba ti mien to; en con fi den- 
cias a va rios de sus co rres pon sa les (co mo, por ejem plo, a Is abel
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Ga ra Eu ge nia y al car de nal in fan te) con fe sa ba sus va ci la cio nes y
sus an gus tias. Muy sen si ble, es tu vo pro fun da men te afec ta do por
la muer te de su hi ja Ma ría, a la que ado ra ba y se en tre gó de ci di- 
da men te des de en ton ces, en 1626, a la aus te ri dad y a la pie dad.
Ge ne ro so y ca ri ta ti vo, sin em bar go no era cons cien te del exa ge- 
ra do es fuer zo que im po nía a Es pa ña.

En cier ta ma ne ra Oli va res fue un hom bre de es ta do ade lan ta- 
do a su tiem po. Al ne ce si tar el apo yo fi nan cie ro de los ma rra nos
( ju díos con ver ti dos de ori gen por tu gués), so bre to do des pués del
ale ja mien to de los ge no ve ses (es de cir des pués de 1627), su po
con se guir de la In qui si ción que les evi ta se mo les tias y que se abs- 
tu vie ra de per se guir los sis te má ti ca men te por crip to ju d aís mo,
sal vo en ca sos fla gran tes. De es ta ma ne ra prac ti có res pec to de los
con ver sos una in te li gen te to le ran cia po co ex ten di da en su tiem- 
po. Te nía una con cep ción mo der na del es ta do y qui so ha cer de
Es pa ña un reino au tén ti ca men te uni fi ca do, en es pe cial en ma te- 
ria de fis ca li dad y de de fen sa na cio nal y por ello con ci bió el sis te- 
ma de la Unión de Ar mas.[2] Sin du da el ca rác ter de Es pa ña se
aco mo da me jor con la plu ra li dad de los sis te mas ins ti tu cio na les y
Oli va res per dió la par ti da; se tra ta ba no obs tan te de un gran pro- 
yec to que aca bar la im po nién do se me nos de un si glo más tar de y
del que él es pe ra ba la sal va ción de Es pa ña. Pe ro con los años cua- 
ren ta el Si glo de Oro lan gui de cía y la sal va ción de Es pa ña no re- 
si día ya en la gran de za.

El du que de Uce da, su ce sor del du que de Ler ma co mo va li do
(pre ci sa men te era el pro pio hi jo de Ler ma), Bal ta sar de Zú ñi ga,
tío de Oli va res, que pre ce dió al con de du que en el po der du ran te
al gu nos me ses, y Luis de Ha ro, so brino de Oli va res, al que reem- 
pla zó, de sem pe ña ron unos pa pe les se cun da rios en el gran es pec- 
tá cu lo del Si glo de Oro: ca ren cia de per so na li dad, fal ta de tiem- 
po, o, en el ca so de Luis de Ha ro, en tra da en es ce na de ma sia do
tar día.
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Los re yes, las rei nas y sus in fan tes, los va li dos y sus hom bres
de con fian za se es for za ron de ma sia do pa ra pa re cer im por tan tes.
La eti que ta es pa ño la, im por ta da de Bor go ña, im po nía la so lem- 
ni dad de las ac ti tu des y de los com por ta mien tos pú bli cos. El rey
y la rei na no de bían son reír. El ves tua rio de las rei nas con sis tía en
an chas sa yas y mi ri ña ques, pe sa dos y am plios, que ha cían des- 
apa re cer los cuer pos y sus mo vi mien tos. Las rei nas es pa ño las da- 
ban la im pre sión de des li zar se len ta men te; se de cía que no te nían
pies… Los re yes in ter pre ta ban el pa pel de di vi ni da des ca si inac- 
ce si bles, cuan do sa bían que no se tra ta ba más que de un ri to: una
au dien cia, su po nien do que se lle ga se a con se guir, era pre ce di da
de una lar ga es pe ra, al ter na da con pa ra das su ce si vas en una se rie
de salo nes.

El ca ris ma de la per so na re gia y el abu so de ce re mo nial con tri- 
buían a crear es ta dis tan cia ción en tre los miem bros de la fa mi lia
real y sus súb di tos. To do acon te ci mien to de al gu na im por tan cia
apa ren te, na ci mien to prin ci pes co, vic to ria mi li tar o re cep ción de
un prín ci pe ex tran je ro, era am pli fi ca do por el am bien te fes ti vo
que se le otor ga ba y se con ver tía de pron to en al go des me su ra do.
El bri llo de los uni for mes y de los tra jes, el em pleo del oro, de las
pie dras pre cio sas y de las te las de ele va do pre cio, la cons truc ción
de pa la cios sun tuo sos ador na dos con los pres ti gios del ar te par ti- 
ci pa ban en la crea ción de la ilu sión y así el pue blo po día creer
que sus re yes y sus prín ci pes eran de una es en cia di fe ren te en la
que se re co no cía la hue lla de Dios.

Sin em bar go es tas gen tes, que sen tían ple na men te la hu mil dad
de su con di ción, eran mu cho me nos im por tan tes aún de lo que
se creían. ¿ué que da, a es ca la de la his to ria, de es te des fi le per- 
ma nen te hin cha do por cro nis tas de es ti lo gon go rino? Las per so- 
na li da des de Car los V, de Fe li pe II y de Oli va res. Pe ro nin guno
de es tos tres hom bres ha te ni do en la his to ria la im por tan cia de
al gu nos de sus súb di tos, por ejem plo, de Her nán Cor tés, de Ig- 
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na cio de Lo yo la o de Mi guel de Cer van tes, si he mos de li mi tar- 
nos a no nom brar más que a tres…

… Y EL DE LOS BU FO NES

La pin tu ra de la cor te, la de Ve lá z quez, de Sán chez Coe llo, de
Alon so Cano o de An to nio Mo ro, nos pro po ne un fe cun do te ma
de re fle xión. Al la do de los re yes, de las rei nas, de las in fan tas, o
de los va li dos, al igual que ellos en el pri mer pla no, lo su fi cien te- 
men te im por tan tes pa ra me re cer re tra tos de di ca dos a ellos so los,
nos en contra mos con los bu fo nes, esos hom bres de pla cer, «pe- 
que ños hé roes que di vir tie ron al Vie jo Al cá zar». Un his to ria dor
me ti cu lo so ha con ta do 73 de es tos pe que ños hé roes a lo lar go
del pe río do del Si glo de Oro, y al gu nos de ellos fue ron in mor ta- 
li za dos por el ge nio de un pin tor. Ve lá z quez, por no ci tar más
que a él, ins ta ló en sus te las los ros tros de don Se bas tián de Mo ra,
de Ca la ba ci llas, de Pa bli llos de Va lla do lid, de Per nia o de don
Die go de Ace do, aun que tam bién, en Las Men i nas, los de Ma ri
Bar bó la y de Ni co la si to Per tu sa to. Otros nom bres son igual- 
men te fa mo sos: Es te ba ni llo, Bar ba rro ja, Juan Ro ca fu ll, Juan
Bau tis ta de Se vi lla…

La pre sen cia de un enano cer ca del rey, co mo So pli llo si tua do
en la pro xi mi dad de Fe li pe IV, o de una ena na jun to a una in fan- 
ta, ¿tie ne co mo úni co ob je ti vo real zar la ma jes tad del mo nar ca,
la gran de za de la di n as tía? Si en Las Men i nas la in fan ta Mar ga ri ta
Ma ría apa re ce ro dea da de anor ma les o de ena nos (Ma ri Bar bó la,
Ni co la si to Per tu sa to) ¿es so la men te pa ra des ta car más su be lle za?
¿Por qué en ton ces Fe li pe II se in te re sa ría, en las car tas que des de
Lis boa es cri be a sus hi jas, por dar les re gu lar men te no ti cias de
Ma g da le na Ruiz y de Mo ra ta «el lo co», por qué les co men ta las
tor pe zas de Ma g da le na y las cri sis de Mo ra ta? ¿Por qué Fe li pe IV
acep ta ba ju gar al aje drez con Juan Bau tis ta de Se vi lla, por qué el
mis mo Fe li pe IV so por ta ba que Bar ba rro ja le hi cie ra co men ta- 
rios fran ca men te sub ver si vos?
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Exis te sin du da en la in clu sión en el cír cu lo fa mi liar de ena- 
nos, bu fo nes y de lo cos la per sis ten cia en Es pa ña del ho me na je
de di ca do a la lo cu ra, ca te go ría men tal no ya des pre cia ble, sino
di fe ren te, más pr óxi ma qui zás a lo di vino. Si tam bién los gran- 
des, a ima gen de los re yes, se ro dean de ena nos o de lo cos, es sin
du da por que, se gún Eras mo, «sin la sal sa de la lo cu ra to do fes tín
es in sí pi do»; si em bar go, la pre sen cia de «anor ma les» re pre sen ta
so bre to do pa ra los re yes y los prín ci pes una fun ción de equi li- 
brio. Con los «anor ma les» los miem bros de la fa mi lia real, obli- 
ga dos por la eti que ta al de ber de la im pa si bi li dad, en cuen tran la
na tu ra li dad de las re la cio nes hu ma nas, de jan en te ra li ber tad a su
afec ti vi dad sin te ner que te mer que sus acom pa ñan tes se apro ve- 
chen de ello pa ra arro gar se una par ce la de po der o al gún pri vi le- 
gio. Con fre cuen cia el mo nar ca, o la in fan ta, apa re cen re pre sen- 
ta dos con una ma no so bre la ca be za de un enano o de un bu fón:
Fe li pe  IV con So pli llo, Is abel Cla ra Eu ge nia con Ma g da le na
Ruiz o al gu na otra ena na, etc. Sin lu gar a du das, es una ma ne ra
de su ge rir la pro tec ción re gia, la so li ci tud res pec to del ser dis mi- 
nui do o des gra cia do. Pe ro tam bién, se gu ra men te, es un mo do de
par ti ci par en el mis te rio de esos ex tra ños es píri tus, de re co ger la
luz in só li ta de esas al mas.
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Ge nea lo gía abre via da de los Aus trias de Es pa ña en los si glos XVI y XVII.

Co lo ca dos por el des tino en el pros ce nio, ves ti dos de bro ca- 
dos y de ter cio pe los de se da, ador na dos con oro y con dia man- 
tes, ac to res prin ci pa les de fies tas res plan de cien tes, ha bi tua dos al
elo gio y a la su mi sión, los re yes, los prín ci pes y sus va li dos co no- 
cían su de bi li dad y su mi se ria, sa bían per fec ta men te que un día
se en con tra rían con la muer te, lo mis mo que los de más hom bres
y al la do de los bu fo nes apren dían la des gra cia. Al con tra rio que
el em pe ra dor Adriano[3] de Mar gue ri te Your ce nar, no sé sen tían
dio ses.



37

CAPÍ TU LO 2 
LOS HOM BRES DEL REY

En ton ces, ¿quién go bier na las Es pa ñas? Es el rey, sin du da; pe- 
ro, más tar de, el fa vo ri to. Car los V, Fe li pe II, el du que de Ler ma
y el con de du que de Oli va res to ma ron las de ci sio nes po lí ti cas, es
in ne ga ble. ¿Pue de afir mar se por ello que las con ci bie ron en te ra- 
men te? Evi den te men te, no. No só lo las con di cio nes téc ni cas de
la épo ca im po nían una cir cu la ción len ta de la in for ma ción, sino
que tam bién las le yes exi gían unos re le vos del po der, des de el
cen tro de de ci sión ha cia la pe ri fe ria y re cí pro ca men te.

LA CON CEP CIÓN DE LA MO NAR UÍA Y DE LA SO CIE DAD

El ab so lu tis mo es pa ñol co no ció tam bién en ton ces su «edad de
oro». En 1600, Mar tín Gon zá lez de Ce llo ri go, uno de los re for- 
ma do res más au da ces de su tiem po, de fi ne el po der de los re yes
co mo un prin ci pio ab so lu to de crea ción di vi na y de ca rác ter
sagra do, que no so por ta el me nor me nos ca bo:

Los Prin ci pes y Re yes co mo quie ra que sean, han de ser in vio la bles de sus sub- 
di tos, y co mo sagra dos, y im bia dos de Dios. Ten ga el sub di to quan tas que xas se
pue dan ima gi nar ó no las ten ga, que por muy jus ti fi ca das que las quie ra ha zer, no
pue den ser cau sa de le van tar los ojos, ni mu dar la len gua contra su Rey.

Los es cri to res po lí ti cos ven en la so cie dad te rres tre una pro- 
yec ción del or den ce les tial. Es ta pro yec ción ha sus ten ta do dos
es que mas que con si de ran am bos la de si gual dad co mo «es ta do na- 
tu ral de la so cie dad hu ma na an tes del fin de los tiem pos» y que se
ins pi ran los dos en la An ti güe dad, uno en Aris tó te les, otro en
Plu tar co, pe ro que fue ron ree la bo ra dos en fun ción de los nue vos
da tos de la so cie dad cris tia na. Es tos dos es que mas apa re cie ron en
Fran cia a lo lar go de los si glos XI y XII, de fi ni dos por unos obis- 
pos co mo Adal bé ron de Laon, Gé rard de Cam brai, Juan de Salis- 
bu ry, obis po de Char tres. Los en contra mos de nue vo con idén ti- 
ca for mu la ción en Es pa ña y no es ra ro en los si glos XVI y XVII
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ob ser var que son uti li za dos si mul tá nea men te con un mis mo pro- 
pó si to por un mis mo teó ri co.

Los dos es que mas se fun da men tan so bre la teo lo gía me die val
que, a par tir de una in ter pre ta ción de la Es cri tu ra y de los pa dres
de la Igle sia, ima gi na ba que la so cie dad de los án ge les, subs tan- 
cias es pi ri tua les su pe rio res al al ma hu ma na, es ta ba re par ti da en
nue ve co ros, a su vez dis tri bui dos en tres je rar quías o, si se pre- 
fie re, tres ór de nes. La je rar quía su pe rior, con los tres co ros de se- 
ra fi nes, que ru bi nes y tro nos, re pre sen ta ba en cier to mo do la no- 
ble za del cie lo. El mo de lo so cial de los tres ór de nes es tá cal ca do,
por con si guien te, so bre es te mo de lo ce les tial. El otro es que ma es
el del «cuer po mís ti co ci vil» que adap ta pa ra la so cie dad po lí ti ca
el mo de lo re li gio so pro por cio na do por el cuer po mís ti co de
Cris to y de su Igle sia. Del mis mo mo do que Cris to es a la vez el
co ra zón y la ca be za de la Igle sia, el rey es igual men te co ra zón y
ca be za del reino.

En con se cuen cia, los es cri to res po lí ti cos del Si glo de Oro uti- 
li zan es tos mo de los con la ma yor na tu ra li dad, bien se tra te del ya
nom bra do Ce llo ri go, de Cris tó bal Pé rez de He rre ra, del doc tor
Suá rez de Fi gue roa, de Pe dro Fer nán dez de Na va rre te o de otros
mu chos. Juan de San ta ma ría o Vi cen te Es pi nel se re fie ren in clu so
ex plí ci ta men te a la trans po si ción de las je rar quías ce les tia les.
Com pren de mos me jor en ton ces el sen ti do de los tex tos que co- 
rres pon den a una re pre sen ta ción in ma nen te del or den so cial a
pe sar del de sa fío de los cam bios pro vo ca dos por la His to ria.
«Dios quie re que ha ya di fe ren cia de per so nas y es ta men tos», ase- 
gu ra Cris tó bal Pé rez de He rre ra, que no por ello de ja rá de ser
uno de los gran des es pe cia lis tas del pro ble ma de los po bres. La
so cie dad, es cri be Je ró ni mo de San Jo sé, «ha de ha ber sus gra dua- 
cio nes y di fe ren cias se gún hay en los es ta men tos y el es ta do de la
gen te en una re pú bli ca bien or de na da». El doc tor Suá rez de Fi- 
gue roa con si de ra que la di vi sión de los ór de nes en una re pú bli ca
co rrec ta men te or ga ni za da crea una va rie dad ar mo nio sa y agra- 
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da ble. Y Ce llo ri go, des pués de ha ber re cor da do la exis ten cia de
los tres ór de nes, uno de ecle siás ti cos, y los otros dos de no bles y
de ple be yos, aña de:

Las qua les el Prin ci pe ha de dis po ner de ma ne ra, que no se mu den, que no se al- 
te ren, con fun dan, ni ygua len: sino que ca da uno con ser ve su lu gar, su or den, su
con cep tor dc suer te que con di ver sas vo zes ha gan con so nan cia per fec ta.

Na va rre te, por su par te, pre fie re de sa rro llar el es que ma del
cuer po mís ti co. El rey es el co ra zón y la ca be za de la «re pú bli ca»
de la que los tres ór de nes son el cuer po y los miem bros. Así co- 
mo el co ra zón rie ga to das las par tes del cuer po, de igual ma ne ra
in cum be al rey so co rrer a la par te más mi se ra ble del cuer po mís- 
ti co del reino, es de cir, a los po bres que sir ven a la re pú bli ca. Pa- 
ra que sea con si de ra do un au ténti co co ra zón es pre ci so, pues,
que el rey es té pre sen te en las mi se rias de su pue blo. Y lle ga mos
a la ar gu men ta ción fi nal:

De suer te que los re yes son ca be za de la re pú bli ca pa ra go ber nar los de más
miem bros, son pa dres de fa mi lia en la vi gi lan cia, son vi ca rios de Dios en la pro vi- 
den cia tem po ral, son ner vios que ha cen tra ba zón del rey y reino, son re gla y ni vel
que ajus tan las ac cio nes de los súb di tos; y fi nal men te co ra zón del reino que, dán- 
do le es píri tus vi ta les, le con ser va en paz y jus ti cia. Y pa ra to das es tas ca li da des han
de te ner tres vir tu des…: tra ba jo en los ne go cios, va lor en los pe li gros, in dus tria
en las ac cio nes.

El mo de lo del «cuer po mís ti co ci vil» per mi te su pe rar la ri gi- 
dez que im pli ca el sis te ma de los ór de nes sin ser in com pa ti bles
con él. Más ela bo ra do y más re cep ti vo res pec to del acon te cer
his tó ri co, in tro du ce la idea de que el cuer po mís ti co del reino
su fre en su con jun to el do lor que afec ta a una de sus par tes (por
ejem plo, a los po bres, aun que tam bién… al rey); im pli ca la res- 
pon sa bi li dad y los de be res del rey que tan to san Ber nar do co mo
san to To más en mo do al guno ha bían es qui va do. Si el rey es vi ca- 
rio de Dios en lo tem po ral, es cri be Na va rre te, no es pa ra ful mi- 
nar sino pa ra es ti mu lar a los súb di tos con hu ma ni dad, no pa ra la
os ten ta ción en la gran de za, sino pa ra la pro tec ción de los mi se ra- 
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bles. El pro ble ma del go bierno que da plan tea do: el de su fi na li- 
dad y co mo con se cuen cia ló gi ca el de sus me dios. ¿Con quién
go ber nar? Se ha de adap tar el es que ma me die val de los tres ór de- 
nes que se pa ra ba a los que re zan y a los que com ba ten de los que
tra ba jan. Si su ce de que los no bles no son ya los úni cos que com- 
ba ten, si ni si quie ra la ma yo ría de los no bles acu de ya a las gue- 
rras, ¿no de ben cum plir otras fun cio nes? Y los hom bres de la
Igle sia, ¿de ben de di car se so la men te a re zar o han de con tri buir
so bre es ta tie rra al ali vio de los su fri mien tos del cuer po mís ti co
ci vil?

LA PRO MO CIÓN DE LOS «LE TRA DOS»

An te se me jan tes pre gun tas Hur ta do de Men do za su ge ría que
Es pa ña ha bía da do res pues ta des de la épo ca de los Re yes Ca tó li- 
cos. Es cri be en su Gue rra de Gra na da: «Pu sie ron los re yes ca tó li- 
cos el go bierno de la jus ti cia y co sas pú bli cas en ma nos de le tra- 
dos, gen te me dia en tre los gran des y pe que ños, sin ofen sa de los
unos ni de los otros… Es ta ma ne ra de go bierno… se ha ido ex- 
ten dien do por to da la cris tian dad».

Es evi den te la re fe ren cia aris to té li ca (gran des, me dia nos, pe- 
que ños), lo que no tie ne na da de sor pren den te en un hom bre co- 
mo Hur ta do de Men do za. En re su men, des de los Re yes Ca tó li- 
cos que tu vie ron que dis ci pli nar a las gran des fa mi lias tras las lar- 
gas gue rras ci vi les del si glo XV, los re yes de Es pa ña go ber na rían
con el con cur so de los «le tra dos» y ello pa ra sa tis fac ción ge ne ral.
A fi na les del si glo XVI, Cas ti llo de Bo ba di lla, tam bién le tra do,
ex cla ma con gran en tu sias mo:

Fi nal men te, pa ra qué he mos me nes ter ejem plos ex tra ños pa ra su bli mar el sa cro
te so ro de las le tras y la im por tan cia de la cien cia le gal pa ra los go bier nos po lí ti cos,
pues co mo di jo con ra zón el obis po Si man cas, nun ca Es pa ña tu vo paz ni a las le yes
y go ber na do res fue tan obe dien te… co mo des pués que ha si do go ber na da por
con se jos y hom bres de le tras.

Dos im por tan tes te sis re cien tes, por otra par te rea li za das por
unos fran ce ses, Jea ni ne Fa yard y Jean-Marc Pe lor son, nos per mi- 
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ten en la ac tua li dad es ta ble cer un cál cu lo so bre la par ti ci pa ción
real de los le tra dos en el go bierno.[1]

La im por tan cia po lí ti ca de es ta ca te go ría —es de cir, los di plo- 
ma dos de las uni ver si da des, al me nos ti tu la res del ba chi lle ra to y
que es gri men con ra zón o sin ella el tí tu lo de li cen cia do o el de
doc tor—, su pro mo ción a los más al tos car gos del es ta do, no
pue den po ner se en du da. Jean-Marc Pe lor son ofre ce el ejem plo
de Ja ce re mo nia del bau tis mo del fu tu ro Fe li pe IV que se ce le bró
en Va lla do lid en 1605. Los miem bros de los con se jos acu die ron
con es ta oca sión a pre sen tar sus res pe tos al rey Fe li pe III y a be- 
sar le las ma nos. El pri me ro en ha cer lo fue el li cen cia do Alon so
Nú ñez de Bohór quez, pre si den te del Con se jo de Cas ti lla y en
vir tud de es te tí tu lo se gun do per so na je del reino, que pre si día
tam bién el tri bu nal de la Cá ma ra de Cas ti lla, ema na ción del
Con se jo, y que era ade más miem bro del Con se jo de la In qui si- 
ción. Era li cen cia do en de re cho co mo igual men te lo eran los 18
miem bros del Con se jo de Cas ti lla (2 de ellos eran in clu so doc to- 
res), al gu nos de los cua les los en contra mos tam bién en otros
con se jos: 2 en el Con se jo de las Fi nan zas y 1 en el Con se jo de la
Cru za da. El des fi le de los con se je ros pro si gue con el vi ce can ci- 
ller de Ara gón y el con des ta ble de Cas ti lla, pre si den te del Con- 
se jo de Ita lia, que no eran le tra dos, pe ro que es ta ban es col ta dos
por los con se je ros «re gen tes» de Ara gón, Ca ta lu ña, Va len cia, de
Mi lán y de Ná po les, ju ris tas to dos ellos; de igual mo do el con de
de Le mos, pre si den te del Con se jo de In dias, es ta ba acom pa ña do
por una plé ya de de li cen cia dos en de re cho miem bros de es te
Con se jo. Lo mis mo su ce día tam bién con el Con se jo de los Ór- 
de nes: su pre si den te, don Juan de Idiá quez, lle va ba un sé qui to de
con se je ros ju rí di cos. Si bien los miem bros del Con se jo de Fi nan- 
zas no eran en su ma yo ría le tra dos, es ta ban asis ti dos, en cam bio,
por los au di to res de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, que sí lo
eran. Por úl ti mo, los miem bros del Con se jo de la In qui si ción
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eran igual men te li cen cia dos, uno de los cua les, su pre si den te, era
el obis po don Juan Bau tis ta de Ace ve do.

La de mos tra ción pa re ce con clu yen te: es el re sul ta do evi den te
de la le gis la ción im plan ta da por los Re yes Ca tó li cos que exi gía
diez años de es tu dios uni ver si ta rios y una edad lí mi te de vein ti- 
cin co a veinti séis años pa ra pre ten der el ac ce so al ejer ci cio de un
car go im por tan te de la jus ti cia o de la ad mi nis tra ción. Es cier to
que es ta le gis la ción no ha bía po di do apli car se más que de for ma
pro gre si va, pe ro ya ba jo Fe li pe II el po der de los le tra dos y es pe- 
cial men te el de los ju ris tas en el es ta do se con so li da y se ins ti tu- 
cio na li za. Los doc to res en de re cho sali dos de las tres gran des
uni ver si da des (Sa la man ca, Va lla do lid, Al ca lá de He na res) re ci bie- 
ron el pri vi le gio de la exen ción fis cal, he cho ex ten si vo a par tir
de 1553 a los doc to res ara go ne ses. En 1588, la crea ción de la Cá- 
ma ra de Cas ti lla, tri bu nal su pre mo en lo ci vil y sec ción del Con- 
se jo de Cas ti lla, acre cen tó to da vía más la de man da de le gis tas de
ni vel ele va do.

Los con se jos de go bierno que con el rey di ri gían los di ver sos
rei nos que cons ti tuían la mo nar quía re pre sen ta ban la co ro na ción
del edi fi cio, pe ro mu chos otros pues tos im por tan tes es ta ban re- 
ser va dos a los le tra dos. Por ejem plo, los de las au dien cias, esos
tri bu na les com pa ra bles a los par la men tos fran ce ses a pe sar de al- 
gu nas im por tan tes di fe ren cias. A prin ci pios del si glo XVII el
reino de Cas ti lla con ta ba con cin co au dien cias: las de Ca na rias,
Ga li cia, Se vi lla, Gra na da y Va lla do lid. Las dos úl ti mas, y so bre
to do la de Va lla do lid, eran con mu cho las más pres ti gio sas y úni- 
ca men te ellas te nían de re cho a la con si de ra ción de can ci lle rías.
Los car gos de oi do res (16 en Va lla do lid y en Gra na da), los de al- 
cal des del cri men, los fis ca les, los po nen tes, eran car gos de pri- 
mer or den y el oi dor de Va lla do lid o el de Gra na da po día es pe rar
ac ce der en bre ve pla zo a uno de los con se jos de go bierno o lle gar
a ser juez de Sa la de Al cal des de Ca sa y Cor te que era el tri bu nal
de la cor te y de Ma drid.
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En un ni vel in fe rior aun que, no obs tan te, ele va do, va rios ofi- 
cios de co rre gi mien tos es ta ban re ser va dos a los le tra dos o su po- 
nían la par ti ci pa ción de un le tra do. Los co rre gi do res y sus lu gar- 
te nien tes eran los re pre sen tan tes del rey en las pro vin cias en
aque llos te rri to rios de pen dien tes del do mi nio re gio: es ta ban do- 
ta dos de po de res de ad mi nis tra ción, de jus ti cia y de fi nan zas en
una cir cuns crip ción de ter mi na da, el co rre gi mien to. So bre los 78
co rre gi mien tos que Jean-Marc Pe lor son ha con ta bi li za do ba jo el
rei na do de Fe li pe III, se ig no ra la de fi ni ción de 7, pe ro 18 pa re- 
cen ha ber es ta do re ser va dos a los le tra dos, mien tras que otros 13
se dis tri buían al ter na ti va men te en tre ca ba lle ros de ca pa y es pa da
y le tra dos. Por su pues to, en los co rre gi mien tos im por tan tes en
que el co rre gi dor no era un le tra do es ta ba Ban quea do por un lu- 
gar te nien te ju ris ta.

Es ta pro mo ción de los di plo ma dos y es pe cial men te de los ju- 
ris tas hi zo la pros pe ri dad de las uni ver si da des y ase gu ró la re pu- 
ta ción de las «le tras» en la Es pa ña del Si glo de Oro. Por ello, no
se de be al azar que el nú me ro de es tu dian tes al can za ra un apo geo
en tre 1580 y 1620: en los años pun ta de fi na les del si glo XVI ha- 
bía, so la men te en el reino de Cas ti lla, 15.000 es tu dian tes y al
tér mino del rei na do de Fe li pe III to da vía eran 13.000, de los
cua les apro xi ma da men te 7.000 ju ris tas, re par ti dos en tre el de re- 
cho ca nó ni co y el de re cho ci vil. En Sa la man ca y en Va lla do lid, la
pree mi nen cia de los ju ris tas era in clu so aplas tan te: las cua tro
quin tas par tes de los es tu dian tes ha cían de re cho… Es cier to que
mu chos es tu dian tes no lle ga ban a ob te ner su di plo ma. En tiem- 
pos de Fe li pe III, Sa la man ca otor ga ba apro xi ma da men te 300 tí- 
tu los de ba chi ller en de re cho al año y Va lla do lid unos se s en ta, las
de más uni ver si da des to da vía me nos. Si ad mi ti mos un pro me dio
de 500 li cen cia tu ras en de re cho con ce di das en tre 1570 y 1610, y
te nien do en cuen ta las de fun cio nes, ha da 1610 ha bía en Cas ti lla
unos 10.000 a 20.000 li cen cia dos en de re cho, mu chos me nos en
el reino de Ara gón. No obs tan te el di plo ma no era ne ce sa rio pa ra
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ejer cer los ofi cios me no res de la jus ti cia y de la ad mi nis tra ción
re ser va dos a los que Pe lor son lla ma los in fra le tra dos.

Es ta «re vo lu ción de la edu ca ción» in di ca da por la ex plo sión de
los es tu dios su pe rio res al can zó un re lie ve tal que el ame ri cano
Ri chard L. Ka gan con si de ra que Cas ti lla de sem pe ñó en la Eu ro- 
pa de su tiem po un pa pel de «lí der». Ello se ex pli ca evi den te men- 
te por las sali das pro fe sio na les ase gu ra das a los «hom bres de le- 
tras» y cons ti tu yó la ce le bri dad de los co le gios ma yo res con ver ti- 
dos en se mi lle ro de al tos fun cio na rios y de pre la dos. Jea ni ne Fa-
yard ha de mos tra do has ta qué pun to el pa so por uno de es tos co- 
le gios sig ni fi ca ba el tram po lín de una gran ca rre ra en la fun ción
pú bli ca, de igual ma ne ra que ac tual men te lo son en nues tros paí- 
ses al gu nas «gran des es cue las».

Es tos co le gios ma yo res eran seis, cua tro de los cua les es ta ban im plan ta dos en
Sa la man ca: el de San Bar to lo mé, fun da do en 1401 por el obis po de Sa la man ca, el
de ma yor pres ti gio de to dos; el de Cuen ca (1500), el de San Sal va dor de Ovie do
(1517) y por úl ti mo el co le gio del Ar zo bis po, fun da do en 1521 por don Alon so
de Fon se ca, ar zo bis po de San tia go de Com pos te la; el quin to era en Va lla do lid el
co le gio de San ta Cruz crea do en 1488 por el car de nal de Men do za y el sex to el de
San Il de fon so de Al ca lá, fun da ción del car de nal Cis ne ros. San ta Cruz y San Il de- 
fon so se guían en ce le bri dad a San Bar to lo mé, pe ro el co le gio de Al ca lá es ta ba es- 
pe cia li za do en la teo lo gía. Aun que el co le gio de San ta Ma ría de Je sús de Se vi lla
(1506) y el de los Es pa ño les en Bo lo nia (1363) ha yan re ci bi do tam bién la de sig na- 
ción de ma yor no tu vie ron la in fluen cia de los pre ce den tes en el re clu ta mien to de
la al ta ad mi nis tra ción cas te lla na.

La en tra da a tino de es tos co le gios ma yo res se ase me ja ba a una ca rre ra de obs tá- 
cu los. El nú me ro de pla zas era li mi ta do, de 20 a 30 en ge ne ral (22 en el San ta
Cruz de Va lla do lid, 33 en el San Il de fon so de Al ca lá, por ejem plo) y era ne ce sa rio
sa tis fa cer la en cues ta de «pu re za de san gre» que, con el pa so del tiem po, se hi zo ca- 
da vez me nos exi gen te. Mien tras que en sus orí genes los co le gios te nían la vo ca- 
ción de aco ger a los es tu dian tes po bres cu yo ac ce so a los es tu dios se tra ta ba de fa- 
vo re cer (to dos los co le gia les eran be ca rios), las fa mi lias de las cla ses do mi nan tes
con si guie ron aca pa rar po co a po co las pla zas en unas ins ti tu cio nes que ga ran ti za- 
ban una gran ca rre ra. La du ra ción de los es tu dios en es tos co le gios, a los que se en- 
tra ba en tre los die ci séis y los vein te o vein tiún años de edad, era de seis a ocho
años: se tra ta ba por con si guien te de una for ma ción muy só li da.

Los seis co le gios de Sa la man ca, Va lla do lid y Al ca lá cons ti tuían la «vía re gia» pa- 
ra ac ce der a los al tos car gos de la ad mi nis tra ción del es ta do, se gún la ex pre sión de
Jea ni ne Fa yard, que ha de mos tra do, por ejem plo, que el 65 por 100 de los con se- 
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je ros de Cas ti lla que ejer cie ron su car go en tiem pos de Fe li pe  IV ha bían pa sa do
por uno de es tos co le gios: 19 pro ce dían de San Bar to lo mé, 13 del co le gio de
Cuen ca, 10 del de Ovie do, 16 del de Ar zo bis po y 7 del de la San ta Cruz de Va lla-
do lid. En tre aque llos de los co le gia les que op ta ron por la Igle sia mu chos en tra ron
en los ca pí tu los de las gran des ca te dra les, ocu pa ron pues tos de gran res pon sa bi li- 
dad, co mo los de in qui si do res, y lle ga ron a ser obis pos o aún más. De es ta ma ne ra,
el 96,5 por 100 de los in qui si do res del tri bu nal de To le do en el si glo XVI eran le- 
tra dos (40 li cen cia dos, 14 doc to res): 12 so bre 57 pro ce dían de San Bar to lo mé de
Sa la man ca y 6 de San ta Cruz de Va lla do lid, otros 6 de los de más gran des co le- 
gios… Fran cis co Te llo de San do val, que ha bía pa sa do por San Bar to lo mé y con se- 
gui do li cen ciar se, lle gó a ser ca nó ni go de la ca te dral de Se vi lla, lue go in qui si dor
de To le do, vi si ta dor en Mé xi co, obis po de Osu na, más tar de de Pla sen cia, pre si- 
den te de la Au dien cia de Gra na da, des pués de la de Va lla do lid y fi nal men te pre si- 
den te del Con se jo de In dias… Fe man do de Val dés, otro co le gial de San Bar to lo- 
mé, lle gó a ocu par los más al tos car gos de la Igle sia y del Es ta do: Gran In qui si dor,
pre si den te de la Au dien cia de Va lla do lid y pre si den te del Con se jo de Es ta do con
Fe li pe III. Y no son sino al gu nos ejem plos.

Pa ra com pren der me jor has ta qué pun to es tos le tra dos, cu yo
apo geo coin ci de sin lu gar a du das con el rei na do de Fe li pe II, re- 
pre sen ta ban una ca te go ría pre cio sa a los ojos del rey, es pre ci so
te ner en cuen ta dos ca rac te rís ti cas en la ad ju di ca ción de los car- 
gos cas te lla nos que no en contra mos en la Fran cia de la mis ma
épo ca. En pri mer lu gar, los car gos de ran go ele va do: co rre gi do- 
res, oi do res, al cal des del cri men o pro cu ra do res de las au dien cia,
a for tio ri con se je ros de cual quie ra de los gran des con se jos, no eran
ve na les, no po dían com prar se, ni di mi tir. Pe ro aún hay más: la
obli ga ción de diez años de es tu dios pa ra los can di da tos a un pri- 
mer em pleo en la al ta ad mi nis tra ción no era su fi cien te: se re que- 
ría ade más pa sar un exa men an te el Con se jo de Cas ti lla. Es ta au- 
sen cia de ve na li da des ha cía po si ble la mo vi li dad de los em pleos y
de los des ti nos. Era ex cep cio nal que un co rre gi dor per ma ne cie se
más de cua tro años en el mis mo pues to. Un ju ris ta que se con- 
ver tía en oi dor re ci bía su pri mer des tino en Guia rías, en Ita lia o
en una au dien cia ame ri ca na y su pro mo ción en el es ca la fón pa sa- 
ba por Se vi lla o Gra na da, por úl ti mo Va lla do lid, tram po lín
even tual pa ra más al tos des ti nos.
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Así, el 86 por 100 de los con se je ros de Cas ti lla en el rei na do
de Fe li pe IV ha bían he cho su ca rre ra en el ex tran je ro o en pro- 
vin cias an tes de ser nom bra dos al Con se jo: ha bían po di do ser
pro fe so res de de re cho en una uni ver si dad, re la to res, lue go oi do- 
res en una au dien cia… To do es ta ba pen san do pa ra im pe dir el
en rai za mien to en un me dio geo grá fi co de ter mi na do, pa ra evi tar
la in feu da ción con pa rien tes, amis ta des o in te re ses. Un ca sa- 
mien to exi gía la au to ri za ción del rey e in clu so una dis pen sa si se
tra ta ba del ma tri mo nio con una mu cha cha de la ciu dad en que el
fun cio na rio de ten ta ba su car go. Fi nal men te, los fun cio na rios
rea les es ta ban so me ti dos a esos con tro les es pe cí fi cos del sis te ma
es pa ñol que eran el «jui cio de re si den cia» a la sali da de su car go y
la «vi si ta», ins pec ción pun tual, aun que ri gu ro sa y mi nu cio sa. Y
es tos dos ti pos de con trol da ban lu gar fre cuen te men te a san cio- 
nes. De es ta ma ne ra los ti tu la res de los car gos de pen dían de la
dis cre cio na li dad del rey… o de sus se cre ta rios en la épo ca de Fe- 
li pe II, de sus va li dos con Fe li pe III y Fe li pe IV.

A pe sar de la au to ri dad que el rey ejer cía so bre sus «fun cio na- 
rios» la cre cien te par ti ci pa ción de los le tra dos en el ejer ci do del
po der ex pli ca el lu gar que ocu pó en la Es pa ña del Si glo de Oro
la con tro ver sia acer ca dé la su pe rio ri dad de las ar mas o las le tras.
Mi guel de Cer van tes no des de ñó par ti ci par en ella. Hi dal go y
an ti guo com ba tien te en Le pan to, el es cri tor se in di na por las ar- 
mas, pe ro otros au to res, co mo Cas ti llo de Bo ba di lla, otor ga ron
la pri ma cía a las le tras. Es te de ba te des em bo có en otro, el de la
«no ble za de las le tras». ¿Po dían las le tras ejer cer una fun ción en- 
no ble ce do ra, mer ced al sa ber que ofre cían, los tí tu los que con fe- 
rían, los car gos im por tan tes que per mi tían de sem pe ñar? La res- 
pues ta de la His to ria fue re ser va da: el en no ble ci mien to es tu vo li- 
mi ta do a los doc to res de las gran des uni ver si da des y a los li cen- 
cia dos que de ten ta ron real men te un car go ele va do; se tra ta ba,
por aña di du ra, de una no ble za vi ta li cia, no trans mi si ble a los he- 
re de ros.



47

Es ta pro mo ción de los hom bres de le tras, ¿li tes in ter me dia rias,
¿sig ni fi ca aca so que la mo nar quía des pués de ha ber sub yu ga do a
la al ta no ble za go ber nó con una me ri to cra cia? La rea li dad es más
com ple ja.

EL PA PEL DE LA NO BLE ZA Y EL RE PAR TO DEL PO DER

To do ré gi men de ten den cias ab so lu tis tas res trin ge las ins ti tu- 
cio nes re pre sen ta ti vas in clu so aun que su ca rác ter re pre sen ta ti vo
sea muy in com ple to. En con se cuen cia la fun ción de las cor tes no
ce só de dis mi nuir de Car los V a Fe li pe IV.[2] A co mien zos del si- 
glo XVII el du que de Ler ma les in fli gió gol pes muy du ros uti li- 
zan do a fon do la co rrup ción pa ra ob te ner la vo ta ción de «ser vi- 
dos» con si de ra bles en un reino que ini cia ba ya la vía del em po- 
bre ci mien to. Fe li pe IV ini ció su rei na do reu nien do dos ve ces a
las Cor tes de Cas ti lla en Ma drid, en 1621 y 1623, lue go, su ce si- 
va men te, las Cor tes de Ara gón, de Va len cia y de Ca ta lu ña en
1625, en Bar bas tro, Mon zón y Bar ce lo na, pe ro ello no su pu so
sino un fue go de ar ti fi cio. De es ta ma ne ra, la ac ti vi dad le gis la ti va
de las cor tes que ha bía si do in ten sa con Car los V (490 le yes) se
de bi li tó con Fe li pe II (157 le yes) y lle gó a ser irri so ria con Fe li pe
III (19 le yes) y Fe li pe IV (¡6 le yes!).

Es cier to que la ac ción le gis la ti va de cli nó en su con jun to, pe ro
en unas pro por cio nes muy di fe ren tes. Las le yes re gias, prag má ti- 
cas y cé du las, que ema na ban di rec ta men te del so be rano, en nú- 
me ro de 1.282 con Car los V, se re du cen a 723 en tiem po de Fe- 
li pe II, a 315 y 351 con Fe li pe III y Fe li pe IV: co mo el rei na do
de Fe li pe IV fue dos ve ces más lar go que el de su pa dre, la dis mi- 
nu ción se con fir ma. En cam bio las de ci sio nes le gis la ti vas del
Con se jo de Cas ti lla (au tos acor da dos), muy es ca sas en la épo ca
de Car los V, se ele van a 131 con Fe li pe II, se es ta bi li zan en 74
con Fe li pe III (rei na do mu cho más cor to) y vuel ven a su bir a 189
en tiem pos de Fe li pe IV. No ca be du da de que el de bi li ta mien to
de las cor tes, reu ni das de ma ne ra mu cho más epi só di ca por una
par te, y, por otra par te, la con so li da ción de la fun ción le gis la ti va
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del Con se jo de Cas ti lla, re for za ron lo que Jean-Marc Pe lor son
ha po di do de no mi nar el «po der le tra do».

Sin em bar go, es te po der dis ta ba mu cho de con tro lar el con- 
jun to del apa ra to de es ta do. Dos his to ria do res es pa ño les, An to- 
nio Do mín guez Or tiz y Jo sé An to nio Ma ra va ll, han de mos tra do
que no se de be su bes ti mar el pa pel de la al ta y de la me dia no ble- 
za.

En pri mer lu gar, es pre ci so no co me ter el error de es ta ble cer
una fron te ra en tre no ble za y le tra dos. Una bue na par te de los le- 
tra dos era de li na je no ble. La ins ti tu ción del ma yo raz go que re- 
ser va ba la ma yor par te del pa tri mo nio a uno de los hi jos, ge ne- 
ral men te al ma yor, orien tó a mu chos se gun do nes de la no ble za
ha cia el es tu dio de las le tras, nue va vía de ac ce so a los ho no res de
es te mun do. A es te res pec to es enor me men te sig ni fi ca ti va la evo- 
lu ción de los co le gios ma yo res. Con ce bi dos en sus orí genes pa ra
es tu dian tes po bres, co mo ya ha si do in di ca do, y pro vis tos de be- 
cas pa ra es ta fi na li dad, los co le gios vie ron có mo sus pla zas, siem- 
pre re gla men ta das por el nu me rus clau sus, eran aca pa ra das po co a
po co por la no ble za: así, las cons ti tu cio nes del co le gio de Cuen- 
ca en Sa la man ca, re vi sa das en 1586, pre vén que en ade lan te, en
igual dad de mé ri tos, se ele gi rá al can di da to de li na je no ble.

Jean-Marc Pe lor son ha po di do es ta ble cer de es ta ma ne ra un
au ténti co flo ri le gio de es tu dian tes no bles que ha bían pa sa do por
los gran des co le gios de Sa la man ca, oriun dos so bre to do del Nor- 
te: de Na va rra, de las pro vin cias vas cas y can tá bri cas, de Bur gos,
de la Rio ja, de Cas ti lla la Vie ja; en pro por cio nes más dé bi les, de
Cas ti lla la Nue va, de Ex tre ma du ra y de An da lu cía. Con sus con- 
se je ros de Cas ti lla, «aris to cra cia de los le tra dos», Jea ni ne Fa yard
lle ga al mis mo re sul ta do: la ma yo ría de los con se je ros pro ce den
de la no ble za me dia, el 8 por 100 vie ne in clu so de la no ble za de
ti tu lo. No nos en ga ñe mos: la for tu na po lí ti ca de los le tra dos
creó una nue va vo ca ción pa ra la no ble za.
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Una vez di cho es to, es ne ce sa rio ad ver tir in me dia ta men te que
los le tra dos no par ti ci pa ban en el Con se jo de Es ta do, ese con se jo
su pre mo del reino fun da do por Car los V. Es to sig ni fi ca que la
di rec ción de la po lí ti ca ex te rior, de la di plo ma cia, y, por su pues- 
to, de los asun tos mi li ta res, que da ban le jos de su ám bi to. ¿En be- 
ne fi cio de quién? En 1529, al ini cio del Si glo de Oro, cuan do el
rey de Es pa ña es tam bién em pe ra dor, el Con se jo de Es ta do in- 
clu ye dos ecle siás ti cos es pa ño les: Gar cía de Loa y sa, obis po de
Os ma y con fe sor del em pe ra dor, y Ga briel Me rino; otros dos es- 
pa ño les, el se cre ta rio Fran cis co de los Co bos y otro hom bre de
des pa cho, Pa di lla; tres bor go ño nes, Louis de Praet, Gran ve lle y
La lle mand; un ita liano, Ga tti na ra. Si bien es cier to que los hom- 
bres de Igle sia son, a su mo do, unos le tra dos, ellos son los úni- 
cos. No obs tan te, los re pre sen tan tes de la al ta no ble za es tán au- 
sen tes.

Con Fe li pe II se ope ra un cam bio: apa re cen los gran des se ño- 
res cas te lla nos. Una tras otra, o jun tas, sur gen va rias gran des fa- 
mi lias: Gó mez de Sil va, Hur ta do de Men do za, Ál va rez de To le- 
do, Man ri que de La ra, Guz mán, Suá rez de Fi gue roa, Zú ñi ga,
Fa jar do, es ta rán pre sen tes en el Con se jo de Es ta do a tra vés de sus
re pre sen tan tes más ilus tres: prín ci pe de Ébo li, du ques de Al ba,
de Bé jar o de Me di na Si do nia, con de de Fe ria, mar qués de Agui- 
lar o de Los Vé lez, etc. Con ellos los se cre ta rios rea les, Gon za lo
Pé rez, des pués An to nio Pé rez, Ma teo Vá z quez, y va rios ecle siás- 
ti cos co mo, por ejem plo, Gas par de ui ro ga, in qui si dor ge ne- 
ral… El re to mo en pleno de los gran des se ño res al Con se jo de- 
mues tra a las cla ras que la aris to cra cia no ab di có en mo do al guno
de sus pre ten sio nes po lí ti cas y és tas se afir ma rán con el sis te ma
del va li do, del que he mos po di do mos trar prue bas ilus tra ti vas en
el ca pí tu lo pre ce den te. Por aña di du ra, las di fi cul ta des fi nan cie ras
de la mo nar quía en tiem po de Fe li pe IV acre cen ta rán el pa pel de
la al ta no ble za en car ga da de la or ga ni za ción de la de fen sa na cio- 
nal, co mo ha de mos tra do I. A. Thomp son. En es te con tex to el
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du que de Me di na Si do nia con cen tró un po der ex tra or di na rio,
del que tu vo ten ta ción de abu sar.

Su ce día tam bién que los gran des se ño res lle ga sen a pre si dir los
con se jos: he mos en contra do ya al con de de Le mos co mo pre si- 
den te del Con se jo de In dias en 1605. Fue ron igual men te los
gran des se ño res quie nes mo no po li za ron las fun cio nes y los pres- 
ti gio sos ho no res de vi rrey en Bar ce lo na, en Va len cia, en Pam- 
plo na, en Gra na da, en Pa ler mo, en Ná po les, en Mé xi co, en Li- 
ma. Ade más del he cho de que la no ble za no des de ñó el es tu dio
de las le tras ni el ac ce so a las fun cio nes po lí ti cas que más bien
per si guió, se le re ser vó un pa pel es en cial en el go bierno lo cal. En
el rei na do de Fe li pe  III, los «co rre gi do res de ca pa y es pa da», es
de cir, los ca ba lle ros de la no ble za me dia fue ron más nu me ro sos
que los co rre gi do res le tra dos. El más im por tan te de es tos co rre- 
gi mien tos, la Asis ten cia de Se vi lla, fue con fia do re gu lar men te a
no bles de tí tu lo, mar que ses o con des, cu ya re la ción ha si do es ta- 
ble ci da por An to nio Do mín guez Or tiz pa ra el si glo XVII. Los dos
úl ti mos co rre gi do res o, con ma yor exac ti tud, asis ten tes de Se vi- 
lla en el si glo XVI fue ron, su ce si va men te, los con des de Prie go y
de Pu ñon ros tro. En es ta mis ma Se vi lla la no ble za ha bía aca pa ra- 
do el po der mu ni ci pal y de cen ta ba to dos los pues tos de los
«vein ti cua tros».[3] Lo mis mo su ce día en mu chas otras ciu da des
im por tan tes, co mo por ejem plo en Ávi la, So ria, Pla sen da, Tru ji- 
llo, Ciu dad Real, Úbe da, Cór do ba y To le do, en es pe cial. En las
ciu da des del reino de Ara gón, don de la bur guesía mer can til con- 
ta ba con una só li da tra di ción pu do acep tar, du ran te la pri me ra
mi tad del si glo XVII, la en tra da de la no ble za en el go bierno mu- 
ni ci pal: así su ce dió en Ge ro na, Per pi fnn, Bar ce lo na (a par tir de
1621), Va len cia…

La par ti ci pa ción de los hom bres de Igle sia en el ejer ci cio del
po der es in du da ble aun que más am bi gua. Ca si to dos los ecle siás- 
ti cos de al to ran go fue ron le tra dos; en oca sio nes al can za ron las
más ele va das fun cio nes. Va rios pre la dos pre si die ron las Au dien- 
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cias, es pe cial men te en tiem po de Fe li pe III. Co va rru bias y Es pi- 
no sa fue pre si den te del Con se jo de Cas ti lla con Fe li pe II, al igual
que Juan Bau tis ta Ace ve do, obis po de Va lla do lid, Fer nan do Ace- 
ve do, ar zo bis po de Bur gos, en la ¿po ca de Fe li pe III y el car de nal
Tre jo y Pa nia gua en la de Fe li pe IV. Al gu nos fue ron in clu so vi- 
rre yes, co mo san Juan Ri ve ra, ar zo bis po de Va len cia en es ta mis- 
ma ciu dad, y el car de nal Za pa ta, miem bro de la im por tan te fa- 
mi lia de los Ba ra jas, en Ná po les.

Sin em bar go, el rey con vo có tam bién pa ra car gos es en cia les a
re pre sen tan tes de la pe que ña no ble za que no eran le tra dos. Los
dos ca sos más no to rios fue ron los de los se cre ta rios Fran cis co de
los Co bos con Car los V y Ma teo Vá z quez de Le ca, con Fe li pe II,
ha bien do si do am bos ca sos es tu dia dos por dos his to ria do res an- 
glo sa jo nes, Ha yward Ke nis ton y A. W. Lo ve tt. Ha cia el fi nal de
su vi da Co bos lle gó a ser ca si to do po de ro so. Sin lle gar a una si- 
tua ción tan emi nen te, Vá z quez ejer ció una in fluen cia muy pro- 
fun da: fue el ver da de ro mi nis tro de Fe li pe II pa ra los asun tos
ecle siás ti cos, pre pa ran do la elec ción de los obis pos y ocu pán do se
de la di fu sión del es píri tu del con ci lio de Tren to; or ga ni zó el sis- 
te ma de las jun tas ad hoc ( jun ta fi nan cie ra de 1577 pa ra re sol ver
los pro ble mas plan tea dos por la ban ca rro ta, jun ta de la Ar ma da
en 1587 pa ra la pre pa ra ción de la gran ex pe di ción contra In gla- 
te rra) que per mi tió ace le rar el tra ba jo de los con se jos.

La irrup ción al pri mer pla no del fa vo ri to y de su ca ma ri lla, el
re cur so sis te má ti co al sis te ma de las jun tas ad hoc con la fi na li dad
de des po seer a los con se jos de su fun ción en el trans cur so del rei- 
na do de Fe li pe III, el pa pel re cu pe ra do por los gran des se ño res,
pu die ron per sua dir a los le tra dos de que el po der se les iba de las
ma nos. De allí pro ce de Ja ten ta ti va pa ra re cu pe rar lo di rec ta o in- 
di rec ta men te en el mo men to de la caí da del du que de Ler ma en
los años 1618-1619, es lo que he lla ma do «la Pe ti ción al rey», en
fa vor de la de man da he cha por el rey en el Con se jo de Cas ti lla
de una con sul ta so bre el es ta do del país. Las per so nas que re dac- 
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ta ron es te in for me o que pu bli ca ron en ton ces, co mo San cho de
Mo nea da, tra ta dos fun da dos so bre el aná li sis de la de ca den cia,
eran to dos ellos le tra dos. Cri ti ca ban fuer te men te el ejer ci cio so- 
li ta rio del po der por par te del fa vo ri to, lo que en gen dra ba una
ar bi tra rie dad in to le ra ble, y abo ga ban por unos con se jos abier tos
con el fin de ofre cer una po si bi li dad al mé ri to. Mo nea da cul mi- 
na ba in clu so su pro yec to de re for ma con la crea ción de una uni- 
ver si dad ins ta la da en el pa la cio real pa ra de sa rro llar en ella un
apren di za je de las cien cias po lí ti cas… lo que no po día rea li zar se
más que por los le tra dos. No obs tan te, el fra ca so de es tos pro- 
yec tos de re for ma, el for ta le ci mien to del sis te ma del va li do con
Oli va res, no sig ni fi ca ron en ab so lu to el fi nal de la in fluen cia de
los le tra dos. Tam bién an ti guo es tu dian te de Sa la man ca, el con de
du que con ce dió a los uni ver si ta rios un pa pel de pri me ra im por- 
tan cia.

EMER GEN CIA DE UNA «CLA SE PO LÍ TI CA»

En rea li dad, en la Es pa ña del Si glo de Oro, ba jo la eti que ta de
la mo nar quía ab so lu ta se es ta ble ce lo que Jo sé An to nio Ma ra va ll
de no mi na «un co lec ti vo de po der». El ab so lu tis mo no con sis te en
ma ne ra al gu na en el ejer ci cio de un po der sin lí mi tes por par te
de un hom bre so lo so bre unos mi llo nes de súb di tos re du ci dos a
la igual dad de la su mi sión. Cons trui do y de sa rro lla do so bre las
rui nas de las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas, im pli ca la for ma ción
en torno al mo nar ca de «éli tes», cu yos orí genes pue den ser di ver- 
sos, pe ro que se rea gru pan en los cen tros de de ci sión, por ejem- 
plo los con se jos, o que ac túan por de le ga ción del po der, co mo
los vi rre yes o, en un ni vel in fe rior, los co rre gi do res.

De es ta na tu ra le za es cla ra men te el pro ce so lle va do a ca bo en
Es pa ña. Los Re yes Ca tó li cos ha bían do mi na do a las gran des fa- 
mi lias be li co sas que ha bían des en ca de na do y pro vo ca do las lar gas
gue rras ci vi les del si glo XV. Pa ra go ber nar se ha bían apo ya do en
las cor tes fre cuen te men te reu ni das, don de los di pu ta dos de las
ciu da des de sem pe ña ban el pa pel es en cial, y, pa ra dó ji ca men te en
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es tos rei nos en tre ga dos a los fu ro res anti se mi tas de la pri me ra In- 
qui si ción, se ha bían apo ya do en im por tan tes gru pos de con ver- 
sos. La re vuel ta de las ciu da des con mo ti vo de las Co mu ni da des,
en los pri me ros años del rei na do de Car los V, pro vo có la pri me- 
ra fi su ra en es te sis te ma: el em pe ra dor, pa ra res ta ble cer su po der,
tu vo que re cu rrir a los ser vi cios de los se ño res más im por tan tes
del reino de Cas ti lla, que eran en ton ces el con des ta ble, du que de
Frías (li na je de Ve las co), y el al mi ran te, du que de Me di na de
Rio se co (li na je En rí quez). Sin em bar go, lue go de la de rro ta de
las Co mu ni da des, Car los V su po li mi tar es te re torno al po der de
la al ta no ble za y Jo se ph Pé rez ha re co gi do las que jas amar gas del
con des ta ble an te es ta in gra ti tud. El em pe ra dor con vo có en es ca- 
sas oca sio nes a los gran des no bles al Con se jo, dis tri bu yó con mu- 
cha par si mo nia los tí tu los de no ble za y ba jo su rei na do nin gún
no ble de ele va do ran go de ten tó las res pon sa bi li da des y el po der
real del se cre ta rio Fran cis co de los Co bos, que no era más que un
no ble de es ca sa im por tan cia en Ube da.

La mu ta ción real co mien za con Fe li pe II. Es cier to que con- 
ser vó los se cre ta rios de es ta do, de sig na dos dis cre cio nal men te por
él, co mo co la bo ra do res pri vi le gia dos y se apo yó en los con se jos
pa ra go ber nar. Pre ci sa men te en es tos con se jos se for man en ton- 
ces las «éli tes del po der», la cla se po lí ti ca cu yo ori gen es do ble:
al ta no ble za en el Con se jo de Es ta do, en el Con se jo de Gue rra, y
al gu nos de cu yos re pre sen tan tes apa re cen en los de más con se jos:
Ita lia, In dias, Ór de nes, más tar de Flan des, mien tras que, co mo
ya sa be mos, los vi rre yes son ele gi dos igual men te de en tre al gu- 
nas im por tan tes fa mi lias: Hur ta do de Men do za, Ál va rez de To- 
le do, Pi men tel, Zú ñi ga, etc.; por otra par te, los le tra dos, de ori- 
gen no ble o ple be yo, lai cos o ecle siás ti cos, en los de más con se jos
y en pri mer lu gar en los de Cas ti lla y Ara gón, que di ri gen el go- 
bierno y la ad mi nis tra ción de los rei nos, pe ro tam bién el Con se- 
jo de la In qui si ción, el de In dias, don de los le tra dos se en cuen- 
tran en ma yo rín, el de Fi nan zas, en el que se co dean con los téc- 
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ni cos. Al mis mo tiem po, los ca ba lle ros y los le tra dos se re par ten,
co mo ya he mos vis to, los car gos de co rre gi do res y los le tra dos
ocu pan sin com par tir las Au dien cias.

So bre to do es pre ci so no ima gi nar una fron te ra her mé ti ca en- 
tre las dos ca te go rías: no bles con tí tu lo se ha cen le tra dos, hi jas de
ju ris tas se ca san con gran des se ño res… Ade más Fe li pe II am plió
la ba se de la al ta no ble za. En 1520, ha bía 20 gran des de Es pa ña y
35 tí tu los de no ble za. Al fi nal del rei na do de Fe li pe II se con ta- 
ban 109 tí tu los: 18 du ques, 38 mar que ses y 43 con des. «La in fla- 
ción de los ho no res» cu ya de mos tra ción es ta ble ció Law ren ce
Sto ne pa ra In gla te rra, afec tó, pues, de igual mo do a Es pa ña. Por
úl ti mo, Fe li pe II re for zó el po de río eco nó mi co de la al ta no ble za
al re du cir su en deu da mien to res pec to de los le tra dos, gra cias a
una in ter ven ción le gis la ti va re ser va da a las gran des fa mi lias. Fue- 
ron pro mul ga das unas pro vi sio nes o cé du las rea les en fa vor de
una fa mi lia de ter mi na da con el fin de re du cir la ta sa de in te rés de
las ren tas que pe sa ban so bre ellos en be ne fi cio de sus acree do res,
ge ne ral men te le tra dos: los du ques de Al bu quer que, de Bé jar, de
Osu na; los mar que ses de Via na y de Agui la fuen te; los con des de
Be naven te, de Le mos, de Mon te rrey, de Oli va res y de Osorno,
en tre otros, se be ne fi cia ron con ta les me di das.

Ha lle ga do el tiem po en que la no ble za cam bia de fun ción. A
una vo ca ción mi li tar afir ma da su ce de la vo ca ción po lí ti ca. To da- 
vía en tiem pos de Fe li pe  II al gu nos gran des no bles cas te lla nos,
co mo el du que de Al ba y los mar que ses de Mon dé jar o de Los
Vé lez, y al gu nos gran des no bles ca ta la nes, a la ca be za de los cua- 
les fi gu ra Luis de Re ques ens, tu vie ron un pa pel mi li tar de pri- 
mer or den. Y otros asu mie ron res pon sa bi li da des de man do im- 
por tan tes en el mar: Re ques ens de nue vo, pe ro tam bién don Al- 
va ro de Ba zán, mar qués de San ta Cruz; don Pe dro de To le do,
mar qués de Vi lla fran ca; don Fran cis co de Bo ba di lla, con de de
Pu ñon ros tro, o in clu so el du que de Me di na Si do nia. Sin em bar- 
go, ha da fi na les del si glo XVI la ma yo ría de los gran des no bles ha- 
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bían per di do la cos tum bre de com ba tir. El 15 de ju lio de 1600 el
Con se jo de Es ta do en vía así una no ta al rey Fe li pe III pa ra co- 
mu ni car le que ha bus ca do a per so nas muy ca li fi ca das, ca pa ces de
acep tar la car ga del go bierno y de la gue rra de Flan des en el ca so
en que el ar chi du que Al ber to tu vie ra que re nun ciar, y que la- 
men ta mu cho, tras ha ber exa mi na do el ca so de to das las per so nas
que es tán en Es pa ña o en Ita lia, no en con trar nin gu na en la que
se den a la vez la gran de za y la prác ti ca y ex pe rien cia ne ce sa rias
pa ra di ri gir un ejérci to. Ci tan do no mi na ti va men te a los du ques
de Al ba, de Bé jar, de Es ca lo na, del In fan ta do, el in for me del
Con se jo aña de que les fal ta la ex pe rien cia en asun tos de gue rra
que tan to im por ta a la fi na li dad bus ca da. Dos años más tar de, el
5 de no viem bre de 1602, el Con se jo de plo ra de nue vo la gran es- 
ca sez de sol da dos en tre las per so nas prin ci pa les. Oli va res in ten- 
ta rá en vano re su ci tar los ar do res gue rre ros de la al ta no ble za.
Co mo han de mos tra do An to nio Do mín guez Or tiz y John H.
Elliot, es ta evo lu ción afec ta tan to a Cas ti lla co mo a Ca ta lu ña.

La al ta no ble za cam bia de es ta ma ne ra la ac ti vi dad mi li tar por
la po lí ti ca y lo ma ni fies ta de un mo do ine quí vo co a tra vés del
sis te ma del va li do que re pre sen ta la alie na ción del po der re gio en
be ne fi cio de un miem bro dé la al ta no ble za, cua les quie ra que pu- 
die ran ser las ri va li da des de da nés en el seno de es te es ta men to.
Pe ro ha de com par tir el ejer ci do del po der con los le tra dos por- 
que és tos, si mul tá nea men te, han crea do y ocu pa do la bu ro cra cia
ne ce sa ria pa ra el es ta do mo derno. La trans for ma ción del es ta- 
men to no bi lia rio en oli gar quía ex pli ca en to do ca so, co mo cer te- 
ra men te lo ha ob ser va do Jean-Marc Pe lor son, que «la épo ca de
Fe li pe II se ña la a la vez el mo men to en que la bu ro cra cia le tra da
al can za su pun to de per fec ción… y en el que ce sa su cre ci mien- 
to».

Co mo he su ge ri do en pá gi nas pre ce den tes, la per ver sión del
sis te ma en tiem pos de Fe li pe III, con la lle ga da al po der del du- 
que de Ler ma, cuan do las jun tas ad hoc, ins tru men tos efi ca ces con
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Fe li pe II, asu men el ob je ti vo es en cial de ha cer la po lí ti ca del du- 
que de Ler ma al te ran do el fun cio na mien to de los con se jos, ad- 
qui rió exac ta men te el sen ti do de un des pla za mien to de po der en
el seno de la do ble oli gar quía: en be ne fi cio de la al ta no ble za, en
de tri men to de los le tra dos. Es tos úl ti mos lo en ten die ron per fec- 
ta men te y ello ex pli ca «la efer ves cen cia re for mis ta» de la pri me ra
mi tad del si glo XVII, la mul ti pli ca ción de los es cri to res po lí ti cos
y de los ar bi tris tas, esos cons truc to res de pro yec tos, de una lu ci- 
dez con fre cuen cia ad mi ra ble, que sem bra ron en el te rreno de la
de ca den cia ideas fe cun das, des gra cia da men te dis per sa das por el
vien to de la lu cha de cla ses. Es in du da ble que los le tra dos abo ga- 
ban an te to do por sí mis mos. Pe ro es to no im pe día que va rios de
ellos tu vie ran una vi sión muy cla ra del hun di mien to de la mo- 
nar quía: Mar tín Gon zá lez de Ce llo ri go, San cho de Mo nea da,
Cris tó bal Pé rez de He rre ra, en tre otros, son tes ti mo nios que lo
de mues tran.

En el si glo XVI, Cas ti lla ha bía avan za do de for ma no to ria en la
cons truc ción del es ta do mo derno, co mo lo ates ti gua la com pa ra- 
ción en tre sus ar chi vos con los de Fran cia o In gla te rra. Pe ro la
reac ción de la no ble za, ini cia da con Fe li pe II, con fir ma da en las
épo cas de Fe li pe III y Fe li pe IV, con ge ló la evo lu ción, des gas tó
len ta men te el apa ra to de po der y sus me jo res ins tru men tos y
des vió las fun cio nes de la mo nar quía ta les co mo ha bían si do de- 
fi ni das por los Re yes Ca tó li cos, sin de vol ver a cam bio la vi da a
las an ti guas ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas o in ven tar unas nue vas.
En los ar chi vos, el si glo XVII cas te llano ha per di do pro gre si va- 
men te las per fec tas se ries del tiem po de Fe li pe II, ad mi ra ble men- 
te ca li gra fia das; sus da tos es ta dís ti cos eran en oca sio nes asom bro-
sos, el sen ti do de la in for ma ción ri gu ro sa y con ci sa. A par tir de
en ton ces es tas cua li da des las en con tra re mos en Fran cia, en In gla- 
te rra, en los Paí ses Ba jos…

Es ver dad que la crea ción li te ra ria o ar tís ti ca del Si glo de Oro
na da ha per di do. Di ría más bien que al con tra rio. El ma les tar así
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crea do, la contra dic ción en tre la pre vi sión ra cio nal, los de li rios
so ber bios de lo ima gi na rio y las ilu sio nes vo lun ta rias del des fi le
sun tua rio, se en cuen tran en las fuen tes de Cer van tes, de Gón go- 
ra, de ue ve do o de Cal de rón co mo unas for mas y unas imá ge- 
nes en las que los es pa ño les del Si glo de Oro bus ca ron el pa raí so
per di do.

ANEXOS

1. EL GO BIERNO DE LAS ES PA ÑAS. ES UE MA DE
FUN CIO NA MIEN TO

a) LA RE PRE SEN TA CIÓN DE LA PER SO NA RE GIA

Es pa ña no es es tric ta men te un reino sino una co lec ción de rei- 
nos. Co mo el rey no pue de es tar fí si ca men te pre sen te en ca da
uno de sus rei nos de be ser re pre sen ta do en aque llos en que no
re si de por una per so na fí si ca: los vi rre yes o los go ber na do res.

Vi rre yes

Bar ce lo na (Ca ta lu ña), Va len cia (Reino de Va len cia), Za ra go za
(Ara gón), Pam plo na (Na va rra), Gra na da (Reino de Gra na da), Pa- 
ler mo (Si ci lia), Ná po les (Reino de Ná po les), Mé xi co (Nue va Es- 
pa ña), Li ma (Pe rú).

Go ber na do res

Mi lán (Mi la nesa do), Bru se las o Ma li nas (Paí ses Ba jos), Pro vin- 
cias de los rei nos ame ri ca nos.

b) LA CON SUL TA DE LOS RE PRE SEN TAN TES DE LOS REI NOS: LAS

COR TES

Las cor tes son unas asam bleas con vo ca das por el so be rano en
el lu gar y en la fe cha de su elec ción, sin nin gu na pe rio di ci dad.
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Las cor tes en tre gan pe ti cio nes so bre to dos los asun tos de sus
preo cu pa cio nes y es tas pe ti cio nes dan lu gar a vo ta cio nes. Ade- 
más, a pe ti ción del rey, vo tan unos ser vi cios (o im pues tos) ex tra- 
or di na rios re fe ri dos a un cier to nú me ro de años y (pa ra una du- 
ra ción de ter mi na da igual men te) só lo en Cas ti lla, el en ca be za- 
mien to de la al ca ba la (im pues to so bre las tran sac cio nes, que re- 
pre sen tó du ran te lar go tiem po el in gre so más im por tan te de la
co ro na de Cas ti lla).

Las Cor tes de Cas ti lla reu nían, al la do de los gran des se ño res
que se dig na ban des pla zar se (ca da vez me nos), a los di pu ta dos de
die cio cho ciu da des que po seían el pri vi le gio de re pre sen ta ción
en las cor tes, a ra zón de dos di pu ta dos por ciu dad. Las cor tes de
los de más rei nos o re gio nes es ta ban di vi di das en tres bra zos o es- 
ta men tos.

A par tir de Fe li pe III las cor tes fue ron con vo ca das en ra ras
oca sio nes.

c) PRE PA RA CIÓN Y PRO MUL GA CIÓN DE LAS DE CI SIO NES PO LÍ TI- 

CAS
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d) EJE CU CIÓN DE LAS DE CI SIO NES RE GIAS
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NOTA: Es te sis te ma no se im plan tó de gol pe, sino de ma ne ra
pro gre si va, al gu nas ins ti tu cio nes se de sa rro llan, otras se de bi li tan
o in clu so caen en de su so.

2. LO CA LI ZA CIÓN DE LOS VI RREI NA TOS  
Y DE LAS AU DIEN CIAS

3. LO CA LI ZA CIÓN DE LOS CO RRE GI DO RES 
DEL REINO DE CAS TI LLA EN 1597
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NOTA: De jan do de la do Ca ta lu ña y el País Va len ciano, las zo nas en blan co que apa -
re cen en es te ma pa co rres pon den a las de ma yor im plan ta ción se ño rial (por ejem plo:
Ga li cia, zo na de gran des se ño ríos ecle siás ti cos) y a los do mi nios de las gran des ór de nes
mi li ta res (Cas ti lla la Nue va, es pe cial men te).
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CAPÍ TU LO 3 
CUAN DO LA GUE RRA ES TÁ LE JOS, 
ES PA ÑA TE RRI TO RIO DE PAZ

Des pués de las Co mu ni da des y de las Ger ma nías, es de cir ha- 
da 1525, la paz in va de Es pa ña. Du ran te más de un si glo, has ta
1640, has ta las gue rras de Por tu gal y de Ca ta lu ña, Es pa ña se con- 
vier te en un vas to te rri to rio de paz, pre ser va do de la gue rra dvil
o ex tran je ra, de los trán si tos de tro pas ar ma das con su cor te jo
ha bi tual de vio len cias y de de vas ta cio nes, de ase dios y de pi lla jes
de las ciu da des con quis ta das. Se ha de en ten der con cla ri dad que
se tra ta de una paz y de una se gu ri dad re la ti vas, y ex pli ca ré des- 
pués las ra zo nes de es ta re la ti vi dad. Pe ro in du da ble men te, du- 
ran te den tó quin ce años, Es pa ña con si guió con ver tir la gue rra en
una mer can cía de ex por ta ción re ser va da a Ita lia, a Fran cia, a los
Paí ses Ba jos, a Ale ma nia, in clu so a Áfri ca del Nor te, sin men cio- 
nar a Amé ri ca. So la men te In gla te rra, gra das a su in su la ri dad, co- 
no ció una si tua ción com pa ra ble en tre las dos trá gi cas prue bas de
la gue rra de las Dos Ro sas y la gue rra ci vil, con tan ta ma yor si- 
mi li tud cuan to que las in cur sio nes es co ce sas en las fron te ras del
nor te de sem pe ña ron po co más o me nos el pa pel de las in cur sio- 
nes ber be ris cas en las cos tas me di te rrá neas de Es pa ña.

Me sien to in cli na do a creer que es te lar go pe río do de paz in te- 
rior ha si do una de las con di cio nes es en cia les del Si glo de Oro.
Sal va das las di fe ren cias, Es pa ña con si guió lle var du ran te un lar go
tiem po la gue rra a los de más paí ses, al igual que los Es ta dos Uni- 
dos de Amé ri ca lo han he cho des pués de la gue rra de Se ce sión.
En con se cuen cia, y por lo que se re fie re a lo es en cial, el cos to de
la gue rra se mi dió en di ne ro y en re clu ta mien to de sol da dos.

EL PRE CIO DE LA SE GU RI DAD: LOS HOM BRES

Cier ta men te, se ne ce si ta ron mi lla res de hom bres. Pe ro ya sa- 
be mos que los efec ti vos de los ejérci tos eu ro peos es tu vie ron li- 
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mi ta dos a al gu nas de ce nas de mi les de sol da dos (dos, tres o cua- 
tro) has ta me dia dos del si glo XVII. Y sa be mos igual men te que las
gue rras del pa sa do eran mu cho más te mi bles pa ra los ci vi les que
pa ra los mi li ta res. Pen se mos en una Ita lia de vas ta da sin ce sar por
la gue rra a lo lar go del si glo XVI, en los Paí ses Ba jos, cam po de
ba ta lla «clá si co», en Fran cia, aso la da en to dos los sen ti dos por las
gue rras de re li gión, y por los ejérci tos es pa ño les, lue go por los
im pe ria les, en Ale ma nia fi nal men te, arru ma da pa ra lar go tiem po
a cau sa de la gue rra de los Trein ta Años…

Por otra par te, no se ha de exa ge rar la im por tan cia de ese re-
clu ta mien to de hom bres. No se con vir tió en una car ga pe sa da
pa ra el país más que en los úl ti mos de ce nios del Si glo de Oro.
Sin du da, en la épo ca de Fe li pe II y aún más en la de Fe li pe III, el
ejérci to es pa ñol era el más nu me ro so de la cris tian dad. Sin em- 
bar go, los efec ti vos se guían sien do mo des tos: cuan do el du que
de Al ba en tre gó su ejérci to a su su ce sor, don Luis de Re ques ens,
el 18 de di ciem bre de 1573, com pren día 57.500 in fan tes re par ti- 
dos en 269 com pa ñías. En el mo men to dé la ten ta ti va di ri gi da
contra In gla te rra en 1588, que re pre sen ta el es fuer zo má xi mo de
la mo nar quía es pa ño la, el ejérci to em bar ca do en la es cua dra con- 
ta ba 19.000 sol da dos y 11.000 ma ri ne ros, mien tras que Far ne sio
ha bía reu ni do en Flan des un ejérci to de 60.000 hom bres: es de- 
cir, en to tal 90.000 uni da des. Por úl ti mo, la «Unión de las ar- 
mas» con ce bi da por Oli va res en 1626 pre veía que en ca so de
gue rra los di ver sos rei nos que cons ti tuían la mo nar quía de bían
reu nir 140.000 hom bres, de los cua les, por ejem plo, 44.000 co- 
rres pon dían a Cas ti lla y 32.000 a Ara gón, pe ro es tos efec ti vos no
fue ron al can za dos ja más.

Ade más, y so bre to do, la ma yo ría de es tos sol da dos no eran
es pa ño les. I.  A. Thomp son, el ex ce len te es pe cia lis ta in glés de
cues tio nes mi li ta res es pa ño las, con si de ra que nun ca hu bo más de
vein te mil es pa ño les com ba tien do si mul tá nea men te fue ra de Es- 
pa ña du ran te el rei na do de Fe li pe II, diez mil de los cua les apro- 
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xi ma da men te en Flan des. Cuan do el du que de Al ba con du ce a
los Paí ses Ba jos a los cua tro ter cios de Ita lia, to ta li zan 7.804
hom bres: 3.194 co rres pon den al de Ná po les; 1.765 al de Cer de- 
ña; 1.641 al de Si ci lia y 1.204 al ter cio de Lom bar día. En 1573,
cuan do Re ques ens su ce de a Al ba, los ter cios es pa ño les re ú nen
7.900 hom bres, es de cir, el 13 por 100 del to tal, mien tras que los
ale ma nes son 25.800 y los va lo nes 20.800. En el ejérci to de
60.000 hom bres reu ni do por Ale jan dro Far ne sio en 1588 hay
11.000 es pa ño les (el 18,3 por 100), pe ro, en cam bio, hay 18.000
va lo nes y 20.000 ale ma nes. En to tal, con tan do los hom bres en
ar mas en Es pa ña, nun ca hu bo más de 35.000 sol da dos es pa ño les
a co mien zos del rei na do, 70.000 a fi na les, y un nú me ro com pa- 
ra ble en la épo ca de Oli va res.

La im por tan cia de los re cur sos fi nan cie ros del rey de Es pa ña y
la reu nión ba jo su ce tro de nu me ro sos rei nos no es pa ño les per- 
mi tió en efec to a la ad mi nis tra ción mi li tar pro ce der al re clu ta- 
mien to de nu me ro sos mer ce na rios no es pa ño les: ale ma nes, va lo- 
nes e ita lia nos prin ci pal men te. Se gún I. A. Thomp son, de 1580 a
1640, el Con se jo de la Gue rra re clu tó un pro me dio de 9.000
hom bres al año, de di ver sas na cio na li da des.

Sin em bar go, no hay que de jar se en ga ñar por es tos por cen ta- 
jes. Efec ti va men te, en cuan to una si tua ción lle ga ba a ser se ria, los
ter cios es pa ño les acu dían a la pri me ra lí nea: su fa ma po día con- 
ver tir se en un ele men to de ci si vo. En Ge min gen, so bre 16.000
hom bres ha bía 7.500 es pa ño les; en el ase dio de Haar lem, de
12.000 hom bres, 6.000 es pa ño les… En mu chos ca sos la pro por- 
ción de es pa ño les era muy su pe rior a la de los efec ti vos. El re sul- 
ta do es que las pér di das les afec tan de un mo do par ti cu lar, de tal
ma ne ra que se ha ce ne ce sa rio re clu tar apro xi ma da men te a 4.000
es pa ño les al año pa ra man te ner los efec ti vos de los ter cios es ta- 
cio na dos en Ita lia fue ra de los pe río dos de gue rra. Pa re ce que pa- 
ra lle gar a un re clu ta mien to de es ta im por tan cia no hu bo nin gu- 
na di fi cul tad en tiem pos de Fe li pe II, pe ro la cri sis de mo grá fi ca
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con tri bu yó a que las le vas de hom bres fuesen mu cho más de li ca- 
das en la épo ca de Fe li pe III: re cor de mos, en efec to, que los
hom bres de los ter cios eran vo lun ta rios.

Mu chos de los sol da dos re clu ta dos de ser ta ban ca si in me dia ta- 
men te, aun que se alis ta ran se gui da men te en otra com pa ñía pa ra
co brar dos ve ces la pri ma de en gan che o re gre sa ban a sus ho ga res
tras una es pe ra pru den cial, de ma ne ra que no po de mos con si de- 
rar el alis ta mien to co mo una pér di da ab so lu ta, ya que no po cos
de ser to res se rein te gra ban po co des pués a las ciu da des y a los
pue blos. El Con se jo de la Gue rra cal cu la ba que en tre una sex ta y
una sép ti ma par te de los sol da dos re clu ta dos ha bía de ser ta do an- 
tes in clu so de que hu bie sen lle ga do al pun to de em bar que. El ca- 
pi tán Pe ro Ló pez de So to ma yor que ha bía sali do de Cór do ba
con 452 hom bres per dió has ta la mi tad de su tro pa an tes de ha- 
ber re co rri do diez le guas… Las com pa ñías ra ra vez con se guían
con ser var el efec ti vo de sea ble de 150 hom bres tras al gu nos me- 
ses de gue rra, y con ma yor ra zón des pués de lar gos años. Es ver- 
dad que cuan do el du que de Al ba pa só re vis ta en Lons-le-Sau- 
nier a los ter cios que con du cía a Flan des, el 12 de ju lio de 1567,
con tó 159 hom bres de pro me dio pa ra las 49 com pa ñías, pe ro las
del ter cio de Lom bar día no te nían más que 120. Y en 1588 el
tér mino me dio por com pa ñía no era sino de 102 hom bres efec ti- 
va men te pre sen tes y una quin ta par te de las com pa ñías dis po nía
de me nos de 80 hom bres.

Es cier to que el Con se jo de la Gue rra in ten tó en va rias oca sio- 
nes or ga ni zar una de fen sa na cio nal re clu tan do mi li cias lo ca les:
en 1552, 1561, 1566, 1571, 1590, to da vía en 1603, y es pe cial- 
men te des pués de las in cur sio nes ber be ris cas e in gle sas en las cos- 
tas, unas or de nan zas de cre ta ron la or ga ni za ción de las mi li cias.
Pe ro es tas ten ta ti vas fra ca sa ron ca si siem pre sal vo en al gu nas zo- 
nas ex pues tas al pe li gro, gra cias a la co la bo ra ción de las au to ri da- 
des mu ni ci pa les que en otros lu ga res ma ni fes ta ban una es ca sa vo- 
lun tad en di cha co la bo ra ción. Por aña di du ra, es tas mi li cias per- 
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ma ne cían en la lo ca li dad y no su po nían por con si guien te una au- 
tén ti ca pér di da hu ma na.

Es te re clu ta mien to no se ha de con si de rar des de ña ble. El his- 
to ria dor ex tre me ño Án gel Ro drí guez Sán chez ha mos tra do, por
ejem plo, que las le vas de hom bres pa ra el ejérci to ha bían ejer ci do
una in fluen cia ne ga ti va so bre la nup cia li dad en Cá ce res en tre
1571 y 1587. Por otra par te, in clu so en Cas ti lla, los des pla za- 
mien tos de gen tes ar ma das sig ni fi ca ban ine vi ta ble men te, en uno
u otro lu gar, ro bos, ra pi ñas, rap tos, vio la cio nes, crí me nes, cuan- 
do no au tén ti cas ba ta llas en tre ci vi les y sol da dos cu yas fe cho rías
eran juz ga das con ex ce si va com pla cen cia por las ju ris dic cio nes
mi li ta res. Sin em bar go, a pe sar de la per ma nen cia de la gue rra en
tie rra y en el mar, Es pa ña no pa gó más que un tri bu to mo de ra do
en hom bres, al tiem po que go za ba de una se gu ri dad ex cep cio nal
pa ra su épo ca, so bre to do en las re gio nes del in te rior, las dos me- 
s e tas cas te lla nas y el va lle del Gua dal qui vir, que re pre sen ta ban de
he cho las zo nas vi ta les de la Es pa ña del Si glo de Oro. No obs tan- 
te, ha cia fi na les del rei na do de Fe li pe III, y a for tio ri du ran te el de
Fe li pe IV, la de man da de hom bres pa ra el ejérci to pu do di fí cil- 
men te sa tis fa cer se a cau sa de la cri sis de mo grá fi ca, tan to más
cuan to que el re clu ta mien to afec ta ba de si gual men te a las re gio- 
nes (in clu so en el in te rior del reino de Cas ti lla) y que la emi gra- 
ción con ti nua ha cia Amé ri ca ab sor bía un con tin gen te subs tan- 
cio so de hom bres jó ve nes.

EL PRE CIO DE LA SE GU RI DAD: 

EL ES FUER ZO MA TE RIAL Y FI NAN CIE RO

Pa ra con ser var el te rri to rio na cio nal ca si in vio la do y ex por tar
la gue rra, Es pa ña con sin tió du ran te to do el Si glo de Oro un es- 
fuer zo ma te rial y fi nan cie ro con si de ra ble. El man te ni mien to de
nue ve guar ni cio nes en las fron te ras pi re nai cas, el sos te ni mien to
de las for ta le zas y de las guar ni cio nes del Mi la nesa do y so bre to- 
do el de un im por tan te ejérci to en los Paí ses Ba jos, las in ter ven- 
cio nes en Fran cia, en Pi car día, en Cham pa ña, en Nor man día y
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has ta en Pa rís, fi ja ron los en fren ta mien tos le jos de Cas ti lla y de
Ara gón, pe ro pro vo ca ron enor mes gas tos, que se sitúan en el
ori gen de las pe rió di cas ban ca rro tas de la mo nar quía. En tiem pos
de Fe li pe II los in gre sos re gios en cons tan te cre ci mien to per mi- 
tie ron sos te ner el es fuer zo, a pe sar de las ban ca rro tas. Es tos in- 
gre sos pa sa ron, en efec to, de 8.700.000 du ca dos anua les en 1577
a 12.500.000 en 1598. Pe ro des pués no pro gre sa ron sino dé bil- 
men te: con Fe li pe IV no su pe ra ron más que en un 12,50 por 100
el de 1598 y es te in cre men to fue in su fi cien te. A par tir de 1640,
el re sul ta do es el hun di mien to del sis te ma de se gu ri dad so bre el
que se ha bía fun da do la su pre ma cía po lí ti ca y fi nan cie ra de Es pa- 
ña.

El con si de ra ble de sa rro llo de las fron te ras ma rí ti mas, con se- 
cuen cia de la si tua ción pen in su lar de Es pa ña, ex pli ca que el es- 
fuer zo ma te rial ha ya afec ta do muy es pe cial men te al ar ma men to
na val. An tes de 1575-1577, el pe li gro ma rí ti mo pro ce día so bre
to do de los ber be ris cos y de los tur cos. Tras el de sas tre de la He- 
rra du ra, cer ca de Má la ga, en 1562, don de se per die ron 25 ga le ras
de Si ci lia y de Es pa ña, se em pren dió un enor me es fuer zo de in- 
ver sión na val con el apo yo fi nan cie ro del pa pa: en 1571, la gran
vic to ria de Le pan to de mos tró la efi ca cia de es te es fuer zo. En
1574, el país dis po nía de he cho de 146 ga le ras, lo que re pre sen- 
ta ba una fuer za con si de ra ble: el equi li brio se ha bía res ta ble ci do
en el Me di te rrá neo.

Al mis mo tiem po, la de fen sa de las cos tas me di te rrá neas acon- 
se jó la rea li za ción de im por tan tes tra ba jos de for ti fi ca ción con- 
fia dos a gran des ar qui tec tos mi li ta res, co mo Fra tino, Ves pa siano
Gon za gue y Juan Bau tis ta An to ne lli, que for ti fi ca ron va rias pla- 
zas: Cu lle ra, Já vea, Vi lla jo yo sa. En el reino de Va len cia, An to ne- 
lli cons tru yó una red com ple ta de to rres de vi gi lan cia y ob ser va- 
ción, ca da una de ellas pro vis ta de una o dos aber tu ras pa ra ca ño- 
nes. Más tar de, es ta ble ció un pro gra ma aná lo go pa ra la cos ta
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mur cia na, que in cluía 36 to rres vi gía y 128 guar dias, pe ro es te
pro gra ma no lle gó a rea li zar se en te ra men te.

A par tir de 1580, el tea tro de ope ra cio nes prin ci pal se tras la dó
al Atlánti co: los cor sa rios in gle ses y ho lan de ses se mos tra ron tan
pe li gro sos co mo los ber be ris cos. Fue ne ce sa rio for ti fi car Lis boa,
los puer tos de Ga li cia y so bre to do Cádiz, al mis mo tiem po que
se cons truía una im por tan te flo ta de na vios de gran ca la do pa ra
en fren tar se al océano. Un pri mer plan per mi tió dis po ner de 106
na vios en 1587, con la perspec ti va del des em bar co en In gla te rra.
El fra ca so de la Ar ma da In ven ci ble en 1588 pa re ció ani qui lar la
po si ción do mi nan te de Es pa ña co mo po ten cia atlán ti ca, pe ro in- 
me dia ta men te des pués de es ta gra ve de rro ta los as ti lle ros na va les
can tá bri cos co men za ron a fun cio nar: de 1589 a 1598 en tre ga ron
de 60 a 70 gran des na vios. Es te im pul so per mi tió la pro tec ción
de los con vo yes pro ce den tes de las In dias y la de fen sa de las cos- 
tas es pa ño las, que no que da ron en tre ga das im pu ne men te a las in- 
cur sio nes in gle sas, co mo a ve ces se cree de ma sia do a la li ge ra. Un
úl ti mo gran es fuer zo de ar ma men to na val fue lle va do a ca bo de
1617 a 1623, de ma ne ra que du ran te los cua ren ta años que si- 
guie ron al de sas tre de la Ar ma da In ven ci ble Es pa ña si guió sien do
ca paz de ha cer se res pe tar en el Atlánti co.

La for ti fi ca ción de las cos tas con ti nuó y abar có es pe cial men te
el li to ral del Atlánti co sur es pa ñol, sec tor ex pues to a la do ble
ame na za ber be ris ca y an glo-ho lan de sa. An to ne lli ha bía pre vis to
la ins ta la ción de una lí nea de 23 to rres-vi gía, des de Gi bral tar
has ta la des em bo ca du ra del Gua dia na, con 78 vi gi lan tes. Es te
pro gra ma no lle gó a rea li zar se com ple ta men te: en 1588, se ha- 
bían pues to en ser vi cio 9 to rres y 14 en 1608. Pe ro en es ta re- 
gión el du que de Me di na Si do nia apor tó su con tri bu ción a la de- 
fen sa na cio nal: creó en 1591 un des ta ca men to de guar da cos tas a
ca ba llo en car ga dos de ins pec cio nar re gu lar men te la cos ta en tre
San lú car de Ba rra me da y Huel va, y el ter cio de mi li cia crea do
por el du que con ta ba en 1609 con más de 1.600 hom bres. Por
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otra par te, en la mis ma épo ca, las for ta le zas de La ra che (1610) y
de La Ma mo ra (1614), cons trui das en la cos ta ma rro quí, su pu sie- 
ron nue vos pun tos de apo yo contra los cor sa rios.

En el lu gar de en cuen tro en tre el Me di te rrá neo y el Atlánti co,
Gi bral tar, cu ya im por tan cia es tra té gi ca era evi den te, co men zó a
ser for ti fi ca do a par tir de 1537, ba jo la di rec ción del go ber na dor
de la for ta le za, Al va ro de Ba zán. Sin em bar go, los tra ba jos de
for ti fi ca ción no ad qui rie ron im por tan cia has ta des pués del ata- 
que de 1540, y gra cias a la in ter ven ción de los in ge nie ros mi li ta- 
res en via dos por el rey, so bre to do in ge nie ros ita lia nos: Juan
Bau tis ta Cal vi, el Fra tino, Es pano chi, Juan Bau tis ta An to ne lli,
Luis Bra vo de He rre ra y Cris tó bal de Ro jas tra ba ja ron su ce si va o
si mul tá nea men te en las for ti fi ca cio nes de Gi bral tar du ran te los
si glos XVI y XVII. Le van ta ron un mu ro en el fren te sur, muy des- 
cu bier to, se gui da men te otro mu ro que se ex ten día de le van te a
po nien te, apo ya do por una ca sama ta pro vis ta de bo cas de fue go,
ins ta la da so bre una ro ca inex pug na ble. Los fuer tes de San ta
Cruz y del Ro sa rio cons trui dos por Fra tino com ple ta ron el dis- 
po si ti vo. Es tos tra ba jos re sul ta ron muy one ro sos: co mo lo ha de- 
mos tra do I. A. Thomp son, los gas tos de gue rra y de de fen sa na- 
cio nal al can za ron des pués de 1587 unos ni ve les su pe rio res a los
del pe río do an te rior, a pe sar de la pre pa ra ción de la Ar ma da In- 
ven ci ble. El de sa fío fi nan cie ro se re ve ló a la lar ga in sos te ni ble.

LOS LÍ MI TES DE LA PAZ: 

GUE RRAS IN TE RIO RES Y PE LI GROS EN EL MAR

En con se cuen cia, du ran te un di la ta do pe río do de cien to quin- 
ce años, Es pa ña no es tu vo di rec ta men te afec ta da por la gue rra
sino ex cep cio nal men te y de ma ne ra muy li mi ta da gra cias a es te
con jun to de es fuer zos. No obs tan te, se han de te ner en cuen ta
las ex cep cio nes.

En pri mer lu gar, en tre la Na vi dad de 1568 y la de 1570, es ta- 
lló la re vuel ta de los mo ris cos de Gra na da que des en ca de nó una
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gue rra des pia da da de dos años en tre cris tia nos y mu sul ma nes.
Al gu nos epi so dios no to rios ilus tran el ca rác ter cruel de la gue rra.
Por ejem plo, el 3 de fe bre ro de 1569, Fran cis co de Cór do ba, hi jo
del con de de Al cau de te, con du jo a 800 hom bres al asal to del
pro mon to rio de Inox, pr óxi mo a Al me ría. El com ba te, que se
de sa rro lló con ar ma blan ca, tras ocho ho ras de lu cha, cau só 400
muer tos en tre los mo ris cos, 300 muer tos o he ri dos en tre los cris- 
tia nos, 50 pri sio ne ros mo ris cos fue ron en via dos a ga le ras y 2.700
mu je res y ni ños que da ron re du ci dos a la es cla vi tud. Por su par te,
el mar qués de Mon dé jar, al gu nos días más tar de, pa só por las ar- 
mas a cuan tos en contró, hom bres o mu je res, en el in te rior del
fuer te de Gua jar, des pués de la to ma del mis mo. Por su par te, los
mo ris cos ma ta ron a 150 hom bres y se lle va ron a 80 mu je res co- 
mo es cla vas des pués de la con quis ta de Se rón.

Por du ros que ha yan si do es tos ri go res, es ta mos le jos si quie ra
de que la gue rra ha ya afec ta do al con jun to del an ti guo reino de
Gra na da: la mis ma ciu dad de Gra na da y su ve ga, la re gión de
Gua dix, Ba za y Hués car (con ex cep ción de dos o tres lo ca li da- 
des), las ciu da des de Mo tril, Sa lo bre ña y Al me ría no par ti ci pa ron
en el le van ta mien to y la Se rra nía de Ron da no par ti ci pó más que
par cial men te y ello a par tir de abril de 1570, es de cir, úni ca men- 
te du ran te al gu nos me ses. El co ra zón de la re vuel ta fue el ma ci zo
de las Al pu ja rras y al gu nas zo nas cos te ras co mo las tie rras de Al- 
me ría y de Sa lo bre ña (aun que no las ciu da des) de sem pe ña ron
igual men te un im por tan te pa pel. No obs tan te, la zo na de vas ta da
por la gue rra ape nas re pre sen ta el 2 por 100 de la su per fi cie de la
pe nín su la…

Lo que es más im por tan te, la re be lión mo ris ca de mos tró que
el te mor de un des em bar co tur co en tie rras de Es pa ña no era sino
un mi to. Los mo ris cos su ble va dos ha bían es pe ra do con fer vor el
so co rro de sus co rre li gio na rios del Ma gh reb o de Es tam bul. Es te
so co rro no acu dió. O, di cho con ma yor exac ti tud, no in ter vino
más que de una ma ne ra muy in su fi cien te: en agos to de 1569,
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400 hom bres di ri gi dos por El Hos cain des em bar ca ron en la cos ta
an da lu za. Pe ro en el apo geo de la re be lión, en la pri ma ve ra de
1570, no ha bía más de 4.000 tur cos y ber be ris cos so bre los
25.000 com ba tien tes mo ris cos, canti dad apre cia ble, sin más. Los
oto ma nos y los ar ge li nos fue ron ca pa ces de or ga ni zar ata ques e
in cur sio nes pe ro ja más pu die ron in ten tar un des em bar co de la
im por tan cia del que Es pa ña in ten tó en 1588 contra In gla te rra,
aun que cier ta men te sin éxi to. Las cos tas es pa ño las se en cuen tran
de ma sia do ale ja das de las ba ses de las es cua dras oto ma nas. In du- 
da ble men te, los ru mo res per sis tie ron: en 1589 y to da vía en
1591, los tur cos, se de cía, pre pa ra ban una flo ta enor me des ti na da
a so co rrer a los mo ris cos, y al gu nos de és tos pro ce sa dos por el
tri bu nal de la In qui si ción de Za ra go za no du da ron en ex pre sar
su con fian za. Es tos ru mo res, sin em bar go, no fue ron con fir ma- 
dos por he chos.

¿Se ha de con si de rar la cam pa ña de Por tu gal en 1580, co mo
otra ex cep ción? La du da es le gí ti ma. De he dió, nu me ro sos por- 
tu gue ses apo ya ron de en tra da a Fe li pe II y la «cam pa ña» se re du- 
jo a un pa seo mi li tar que no afec tó al te rri to rio es pa ñol.

Po de mos tam bién evo car las agi ta cio nes que in quie ta ron el
va lle del Ebro en 1585-1586 a cau sa de las agre sio nes re cí pro cas
en tre lo ca li da des mo ris cas y cris tia nas. Y na tu ral men te se ha de
te ner en cuen ta la cam pa ña di ri gi da por Fe li pe II contra la ciu- 
dad de Za ra go za en 1591, co mo con se cuen cia de la eva sión de
An to nio Pé rez, fa ci li ta da gra das a la re vuel ta po pu lar. Aun que
des de un pun to de vis ta mi li tar, son asun tos de es ca sa en ti dad.

La in se gu ri dad per ma nen te, el ries go de gue rra efec ti vo no
afec tan, por con si guien te, más que a las re gio nes ma rí ti mas de
Es pa ña: las cos tas me di te rrá neas se en contra ban ba jo la ame na za
ber be ris ca y las cos tas can tá bri cas re ce la ban con te mor de los
cor sa rios bri tá ni cos y de to da cla se de bri bo nes del mar. Vi go,
Cádiz, San lú car de Ba rra me da, Má la ga, Cu lle ra o Gi bral tar, és ta
es la Es pa ña del mie do. Una re du ci da fran ja del te rri to rio a lo
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lar go de los ma res. Cas ti lla só lo su po de los re la tos de es tos te- 
rro res que, des de lue go, no eran ima gi na rios.

Re fe ri da so la men te a la cos ta va len cia na és ta es una re la ción no exhaus ti va es ta- 
blea da por Se bas tián Gar cía Mar tí nez: en 1518-1519 Bar ba rro ja sa quea Chil ches,
De nia y Par cent; en 1519, ata ques contra Oro pe sa y Bu rria na; en 1528 asal to di- 
ri gi do contra El Pal mar; en 1529 des em bar co en Oli va; en 1532 Pi les y Cu lle ra
son sa quea das; en 1534 des em bar co en Par csnt; en 1532 Bar ba rro ja ata ca Oro pe sa
a pe sar de un in ten to de for tiíi ca dón; en 1543 Sa lah Raís des em bar ca en Gua da- 
mar y en 1545 ata ca Vi na toz; en 1547 un des em bar co en Sagun to es se gui do del
sa queo del mo nas te rio de San to Es píri tu y de una in cur sión so bre Al ca lá de Chi- 
vert; en 1550 Dra gut lan za re pe ti dos asal tos contra Be ni sa, San Juan y Cu lle ra
que es sa quea da; en 1551 des em bar co cer ca de Al cu dia; en 1554 des em bar co en
Be ni car ló; en 1556 vio len to ata que contra De nia. Du ran te es te pe río do, en 1540,
el re ne ga do ita liano Ca ra ma ni, al ser vi do del rey de Ar gel, Ha cen Aga, di ri gió un
ata que en re gla contra Gi bral tar. Y en 1558 una po de ro sa flo ta tur ca des em bar ca
en Me nor ca, ocu pa Ciu da de la y lue go lan za un nue vo ata que contra Gi bral tar.
Con oca sión de es tos epi so dios ad qui rie ron fa ma al gu nos cor sa rios, muy te mi dos:
Bar ba rro ja, Sa lah Raís y, so bre to do, Dra gut.

El gran es fuer zo se ña la do más arri ba pa ra es ta ble cer una lí nea
de de fen sa, el fra ca so de los tur cos en Mal ta, en 1565, Le pan to,
las ha za ñas de los cor sa rios va len cia nos que no per ma ne cían
inac ti vos, dis mi nu ye ron la pre sión is lá mi ca y las tre guas his- 
pano-tur cas de los años 1580 pro lon ga ron es ta cal ma, re la ti va,
por otra par te, ya que los ar ge li nos no ce sa ban en sus ata ques.
Por aque llos mis mos años los cor sa rios fran ce ses in ten ta ron va- 
rias in cur sio nes en las cos tas can tá bri cas y ga lle gas. En tre 1570 y
1585 se pro du jo una re cru des cen cia del pe li gro en es tas cos tas
con la in ter ven ción de los cor sa rios in gle ses y ho lan de ses. Los
años 1585-1587 se ña lan un pa ro xis mo que con tri bu yó a ex pli car
la ten ta ti va es pa ño la de la Ar ma da In ven ci ble contra In gla te rra
en 1588. Por que, en 1585, Fran cis Drake so me tió a pi lla je a Vi- 
go y a Ba yo na, en Ga li cia; en abril de 1587 des tru yó va rios na- 
vios fon dea dos en la bahía de Cádiz. Más tar de, en 1589, tras el
fra ca so de la Ar ma da In ven ci ble, un au ténti co ejérci to de 13.500
hom bres man da do por Drake y No rris se apo de ró de La Co ru ña
y per ma ne ció una quin ce na de días en Ga li cia or ga ni zan do va- 
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rias ex pe di cio nes ha cia el in te rior; des pués, tras un in ten to fra ca- 
sa do contra Lis boa, sa queó de nue vo Vi go. En 1596 el con de de
Essex y Ho ward, con 6.000 hom bres, to mó Cádiz y sa queó la
ciu dad du ran te die ci séis días an tes de aban do nar la en lla mas. Es
cier to que otros ata ques fra ca sa ron, es pe cial men te un nue vo asal- 
to contra Cádiz en 1625. Pe ro la lis ta que pre ce de dis ta mu cho
de ser com ple ta y no re pre sen ta más que una mues tra de la lar ga
cró ni ca de las des gra cias que so por ta ron los es pa ño les de las co- 
mar cas ma rí ti mas.

En cuan to a la Es pa ña in te rior, per ma ne ció per fec ta men te al
abri go de es tos dra mas. Du ran te es te lar go pe río do nin gu na ciu- 
dad es pa ño la co no ció los ho rro res de un ase dio, ni a for tio ri las
vio len cias de pi lla je y sa queo que se guían fre cuen te men te a la
to ma de una ciu dad; las zo nas ru ra les ig no ra ron las de vas ta cio- 
nes ha bi tua les con oca sión del pa so de ejérci tos ex tran je ros y las
muer tes co lec ti vas de re pre salias o los in cen dios de las co se chas.

LOS LÍ MI TES DE LA SE GU RI DAD: 

VIO LEN CIA ARIS TO CRÁ TI CA, BAN DO LE RIS MO, IN SE GU RI DAD UR BA -

NA

El ale ja mien to de la gue rra ex tran je ra y la li mi ta ción de los
des pla za mien tos de tro pas no ga ran ti za ban una se gu ri dad ab so- 
lu ta. Los Re yes Ca tó li cos ha bían con se gui do po ner fin a las gue- 
rras ci vi les pro lon ga das a las que se ha bían en tre ga do los gran des
se ño res cas te lla nos a lo lar go del si glo XV. En cam bio, las gue rras
pri va das con ti nua ron en el reino de Ara gón du ran te gran par te
del si glo XVI. Ha cia 1560, los du ques de Se gor be y de Gan día y
el mar qués de Gua da lest man te nían to da vía au ténti cos ejérci tos
se ño ria les, de un cen te nar de hom bres o más en el país va len- 
ciano. En 1564, por ejem plo, el cas ti llo de los du ques de Gan día
era una for ta le za con si de ra ble don de re si día una guar ni ción de
50 hom bres y el du que po día mo vi li zar has ta 600 ar ca bu ce ros.
Al gu nos no bles me nos pres ti gio sos se de di ca ban sin es crú pu los a
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una ver da de ra gue rra de cla nes re cu rrien do a los ser vi cios de ase- 
si nos a suel do: an tes de las Ger ma nías, los Vi la no va se ha bían en- 
fren ta do a los Mas co de Va len cia; de 1547 a 1550, los Ro ca fu ll
cho ca ron vio len ta men te con los Mas que fa. En tre 1553 y 1562,
por úl ti mo, la gue rra pri va da des en ca de na da en tre los Par do de
la Cos ta y los Fi gue ro la im pli có a va rias de las gran des fa mi lias
del reino. El du que de Se gor be, vi rrey des de 1559, res pon dió
con una re pre sión in fle xi ble que cos tó la vi da a su hi jo. En to do
ca so, el des ar me de los mo ris cos de Va len cia en 1563 sig ni fi có el
fi nal de los ejérci tos se ño ria les de es ta re gión, por que los no bles
re clu ta ban prin ci pal men te sus sol da dos en tre sus va sa llos mo ris- 
cos. En ade lan te, la in fluen cia de los gran des se ño res se ejer ció a
tra vés del apo yo ocul to que pres ta ban a las te mi bles «ban das» que
el país va len ciano so por tó has ta fi na les del si glo XVII, ya que las
gran des fa mi lias man te nían sus ven gan zas por me dio de la ac tua- 
ción de es tas ban das y de sus ase si nos a suel do. De es ta ma ne ra, la
fac ción An gle so la es ta ba pro te gi da por el mar qués de Gua da lest,
mien tras que sus ene mi gos se en contra ban pro te gi dos por el du- 
que de Me di na de las To rres y por el ar zo bis po. El con de de
Car let fue per se gui do en 1625 por el vi rrey por ha ber pro te gi do
a unos ban di dos. En Car ca gen te, en 1609, una au tén ti ca gue rra
opu so a las fa mi lias de los Ti mors y los Ta lens, que su pri mían
sis te má ti ca men te a sus pa rien tes y a los ami gos de sus ami gos.
Va rios gran des se ño res tu vie ron que ser con de na dos a muer te y
eje cu ta dos, por ejem plo, el 21 de fe bre ro de 1577 don Juan de
Car do na, al mi ran te de Ara gón y mar qués de Gua da lest, por el
rap to de dos re li gio sas.

La vio len cia aris to crá ti ca no se li mi ta ba al reino de Va len cia;
co no ció una vi va re cru des cen cia en An da lu cía ha da fi na les del si- 
glo XVI y co mien zos del XVII, so bre to do en las ciu da des pe que- 
ñas y me dia nas, don de las fa mi lias pa tri cias si tua das a la ca be za
de los cla nes ri va les, los ban dos, se dis pu ta ban el po der y los ho- 
no res. Se su ce die ron así en fren ta mien tos has ta des em bo car en
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crí me nes de san gre, en oca sio nes de una cruel dad fe roz, en tre los
Or te ga Ca brio y los Ca zor la en Úbe da, en tre los ue ro, Be na vi- 
des, Lu ce na y Pie dro la en An dú jar, los Ro mán y los Va ca en Iz- 
na to raf… Los pri vi le gios de ju ris dic ción que pro te gían fre cuen- 
te men te a los ca ba lle ros, sea a tra vés de las gran des ór de nes mi li- 
ta res, sea gra cias a la fa mi lia ri dad de la In qui si ción, exas pe ra ron
es ta vio len cia. En cier tas oca sio nes al gu nos jó ve nes no bles lle ga- 
ron has ta el ase si na to gra tui to, por sim ple di ver sión.

En es tas con di cio nes, las fron te ras en tre vio len cia aris to crá ti ca
y ban do le ris mo son di fí ci les de tra zar en mu chos ca sos. Sin em- 
bar go, la po lí ti ca de im po si ción del or den de los Re yes Ca tó li- 
cos, pro te gi da por Car los V y por Fe li pe II, ha bía con ver ti do a
Cas ti lla en un país mu cho más se gu ro de cuan to lo ha bía si do en
el pa sa do y de lo que lle ga ría a ser lo des pués. Es su fi cien te com- 
pa rar los re la tos de los via je ros ex tran je ros en Es pa ña en tre 1500
y 1650-1660, por una par te, y en tre 1660-1680 y 1850, por
otra. Los pri me ros ra ra vez son in quie ta dos por los ban di dos
asal ta do res de ca mi nos, sal vo en Ca ta lu ña y en la re gión de Va- 
len cia, de tal ma ne ra que el em ba ja dor ve ne ciano An to nio Tie- 
po lo pu do es cri bir en su Re la ción de 1567:

Po cos de li tos se co me ten en es te reino has ta tal pun to de que to dos pue den pa- 
sear de no che con to da se gu ri dad en to dos los lu ga res (me re fie ro a las dos Cas ti- 
llas, la Vie ja y la Nue va). En los tres rei nos de Ara gón, Ca ta lu ña y Va len cia, en los
que Su Ma jes tad no dis po ne del po der ab so lu to, se co me ten los crí me nes más
atro ces y en ellos los via je ros no go zan de nin gún ti po de se gu ri dad por que es tas
re gio nes es tán in fec ta das de ban di dos en to das par tes.

Los via je ros pos te rio res a 1650 pre sen tan la ame na za de los
ban do le ros co mo una de las prin ci pa les di fi cul ta des de su via je y
es ta vez tan to en el reino de Cas ti lla co mo en el de Ara gón, des- 
cri ben el ca tá lo go de los lu ga res de pe li gro que se en cuen tran ya
en to das par tes: en Ga li cia, en Cas ti lla la Vie ja, en Ex tre ma du ra,
en las Sie rras More na y Ne va da, etc. Y mul ti pli can los con se jos
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pa ra pre ve nir el pe li gro: lle var ar mas car ga das al al can ce de la
ma no, via jar en con voy, etc.

Du ran te el Si glo de Oro, no obs tan te, y co mo lo ob ser va ba
Tie po lo, el ban do le ris mo ru ral si guió sien do te mi ble, en pri mer
la gar en Ca ta lu ña, don de al can za su pa ro xis mo du ran te el pri- 
mer ter cio del si glo XVII; des pués en Va len cia, don de el apo geo
del ban do le ris mo se sitúa un po co más tar de. Los ban do le ros ca- 
ta la nes es tán en to das las par tes, tan to en el mar co de las lu chas
de cla nes co mo las que opu sie ron a nye rros y ca de lls, sea que pro- 
ce dan de un pro le ta ria do ru ral mi se ra ble, sea que se tra te de no- 
bles, es tu dian tes, o de sacer do tes des ca rria dos. Los en víos de me- 
ta les pre cio sos de Cas ti lla a Ita lia, que tran si ta ban por Bar ce lo na,
cons ti tuían unas evi den tes y fuer tes ten ta cio nes. Por otra par te,
en Ca ta lu ña, mu chos cam pe si nos po dían en uno u otro mo men- 
to trans for mar se en ban di dos de oca sión, pues to que to dos los
hom bres es ta ban ar ma dos, al me nos con un vie jo pe dren yd (fu sil
de pie dra).

La lu cha contra los ban do le ros fue una de las ta reas es en cia les
de los vi rre yes. Los de Va len cia lo con si guie ron qui zás me jor que
los vi rre yes de Ca ta lu ña. Así, por ejem plo, el con de de Ay to na,
vi rrey de Va len cia en tre 1581 y 1594, com ba tió a los ban di dos
con to da ener gía, sin va ci lar en obli gar a pa gar a la fuer za a los
gran des se ño res pa ra fi nan ciar sus ac cio nes y sin con si de ra ción
res pec to de los fue ros va len cia nos: de por tó sin jui cio a Ibi za, a
Me nor ca o a Si ci lia al ham pa de la ciu dad, des man te ló la ban da
mo ris ca de So la ya, lo que apro ve chó pa ra re for zar la se gu ri dad
de las cos tas. El ban do le ris mo va len ciano re cu pe ró fuer zas y au- 
da cia ba jo sus su ce so res, pe ro otro vi rrey, el mar qués de Ca ra ce- 
na, le ases tó gol pes muy du ros du ran te su man da to que du ró de
1606 a 1615. Apo yán do se en una nue va le gis la ción que él mis- 
mo pro mul gó (prag má ti cas de 1607 y 1608) y en una reor ga ni- 
za ción de la Au dien cia per si guió a los ex tran je ros sin tra ba jo, a
los gi ta nos y a los mo ris cos, a los que acu sa ba de ser los prin ci pa- 
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les res pon sa bles de la in se gu ri dad. Así fue co mo aca bó con las
ban das mo ris cas de Nono y de Ca di llos y ame na zó a los se ño res
que pro te gían a los ban di dos mo ris cos con ser de por ta dos al pre- 
si dio de Orán. Se gui da men te el mar qués ata có a las ban do si ta ts de
la Ri be ra, que es ta ban for ma das so bre to do de cris tia nos vie jos.

La pi ca res ca, so bre la que vol ve re mos en un ca pí tu lo ul te rior,
re pre sen ta sin du da un lí mi te a la se gu ri dad de las ciu da des. Sin
em bar go, la pi ca res ca re pre sen ta ba un pe li gro mu cho me nor pa- 
ra la vi da hu ma na que el ban do le ris mo. Los pi ca ros eran mu cho
más la dro nes, es ta fa do res y tram po sos que ase si nos. Es cier to que
en tre ellos exis tían los ase si nos a suel do, pe ro no for ma ban sino
una mi no ría. Ade más, los pi ca ros ac tua ban pre fe ren te men te en
de ter mi na dos ba rrios de las ciu da des, per fec ta men te lo ca li za dos
y de los que era po si ble des viar se o des con fiar. Las ta ber nas, las
ca sas de jue go, los bur de les, al gu nas pla zas, al gu nas ca lles, al gu- 
nos mue lles cons ti tuían su do mi nio, fue ra del cual su ame na za
dis mi nuía. Ro ba ban pre fe ren te men te a los ri cos in ge nuos, los
pe ru le ros[1] pre su mi dos o im pru den tes, a los ex tran je ros de ma- 
sia do cu rio sos, a los ju ga do res im pe ni ten tes… El ro bo por el
pro ce di mien to del ti rón o en los mos tra do res de mer ca dos y
tien das, al gu nas for mas de ex tor sión vio len ta, há bi les es ta fas o la
uti li za ción de se ñue los fe men i nos eran fre cuen te men te efi ca ces,
pe ro no re pre sen ta ban un pe li gro mor tal pa ra la so cie dad.

Es pre ci so ren dir se a la evi den cia. A pe sar de es tos lí mi tes, de
las ten sio nes so cia les que ali men ta ron el ban do le ris mo, de la in- 
se gu ri dad de de ter mi na dos sec to res ma rí ti mos, Es pa ña dis fru tó
de una paz y de una se gu ri dad ex cep cio na les pa ra la épo ca du- 
ran te un pe río do no to ria men te pro lon ga do. La gue rra lle va da en
el ex te rior por el rey, por sus ter cios y por sus na víos, no afec tó
sino in di rec ta men te a la Es pa ña pro fun da. Las crea cio nes del Si- 
glo de Oro se ali men ta ron tam bién de paz.
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CAPÍ TU LO 4 
LAS CUEN TAS DE LA VI DA Y DE LA MUER TE. 
DE LA ARIT MÉ TI CA DE LAS CI FRAS 
A LA DE LAS OPI NIO NES

Pro te gi da de la gue rra a do mi ci lio, la Es pa ña del Si glo de Oro
no lo es tu vo, co mo tam po co los de más paí ses de Oc ci den te, del
ham bre, de la en fer me dad y de la epi de mia. Sin em bar go, has ta
los años 1580 o 1590, si guió sien do du ran te lar go tiem po una
na ción jo ven don de la vi da se im po nía a la muer te. Los an ti guos
tra ba jos que ade lan ta ban la hi pó te sis de una de ca den cia de mo- 
grá fi ca muy pre coz, que hu bie ra co men za do en el rei na do de
Car los V, ya des de 1540, han si do to tal men te re cha za dos en la
ac tua li dad. Los cen sos de po bla ción que han si do ha lla dos en los
di ver sos rei nos y las nu me ro sas mo no gra fías de que dis po ne mos
no per mi ten ya la me nor du da. Aho ra sa be mos tam bién que la
ver da de ra rea li dad de Ca ta lu ña no se co rres pon día, por de fi ni- 
ción, con la de Cas ti lla, que po día a su vez no ser la de An da lu- 
cía, y co no ce mos in clu so que los rit mos de cre ci mien to o de re- 
flu jo no eran si mul tá neos. Por aña di du ra, la ver dad his tó ri ca, tal
co mo he mos po di do re cons truir la gra cias al mé to do cien tí fi co,
no se co rres pon de obli ga to ria men te con las per cep cio nes de los
con tem po rá neos. Su ilu sión, que en no po cos ca sos era una ilu- 
sión pe si mis ta, tu vo pa ra el país tan ta im por tan cia co mo la rea li- 
dad, que era no obs tan te me nos som bría de lo que ima gi na ban.

Re ten ga mos an te to do al gu nas ideas sim ples. El di na mis mo
de mo grá fi co, de si gual se gún las re gio nes, es ca si ge ne ral has ta los
años se ten ta o in clu so has ta los años ochen ta del si glo XVI, pe ro
sin lu gar a du das fue muy tar dío en Ca ta lu ña don de la pes te ne- 
gra y sus se cue las, en pri mer lu gar, y las gran des lu chas so cia les
del si glo XV más tar de, ha bían crea do unas bre chas trá gi cas. Más
allá de 1580 el re flu jo se in si núa en Cas ti lla la Vie ja, en León y
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en el li to ral can tá bri co: en oca sio nes es rá pi do. En cam bio la ex- 
pan sión pa re ce que pro si gue en Ca ta lu ña, en el sur de Cas ti lla la
Nue va, en An da lu cía y en la re gión de Mur cia, has ta la gra ví si- 
ma cri sis de los años 1597-1602, que pa re ce se ña lar el mo men to
de ci si vo del cam bio. Al gu nos tra ba jos re cien tes han mos tra do
que el cre ci mien to de mo grá fi co ya se cu lar ha bía po di do rea nu- 
dar se en al gún que otro lu gar, en cier tos is lo tes pri vi le gia dos, in- 
clu so en Cas ti lla la Vie ja, des pués de es te trá gi co epi so dio. Por
con si guien te, des pués de 1620, en la ma yor par te del país, y des- 
pués de 1640 so bre to do, la dis mi nu ción es ge ne ral; a par tir de
en ton ces la muer te se im po ne a la vi da. La te mi da des po bla ción,
de nun cia da por nu me ro sos es cri to res po lí ti cos que an ti ci pa ron
su rea li dad se con vier te en un he cho in du da ble. Mu chos pue blos
se va cían, al gu nas ciu da des se re du cen. Es el oto ño del Si glo de
Oro.

MAPA 3 
Den si dad de po bla ción en Es pa ña a fi na les del si glo XVI 

(ha cia 1591).
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Es te si glo no se pre sen ta, pues, co mo un pe río do ho mo gé neo
en te ra men te si tua do ba jo el sig no del im pul so de mo grá fi co; acu- 
mu la dos épo cas de sig no con tra rio, cre ci mien to pri me ro, re ce- 
sión des pués. Es te cam bio de ten den cia, cu ya cro no lo gía fue di- 
fe ren te se gún las re gio nes, sus ci tó en tre los con tem po rá neos in- 
te rro gan tes, in quie tu des y du das. Mien tras la po bla ción de los
rei nos con ti nua ba au men tan do glo bal men te, el des po bla mien to
les pa re cía un he cho con fir ma do: atri buían a unos fe nó me nos
par ti cu la res, a unos ac ci den tes lo ca les un al can ce ge ne ral. No
obs tan te, co mo ocu rre con la ma yo ría de los vi sio na rios a mo do
de pá ja ros de mal agüe ro, su error con sis tía en ade lan tar se a la
rea li dad. Los ma les que des cri bían, don de mez cla ban lo real y lo
ima gi na rio, de bían rea li zar se efec ti va men te y de sa rro llar se de
ma ne ra ple na dos o tres de ce nios más tar de. Es ta in quie tud, es ta
an gus tia, de bían de sem pe ñar un gran pa pel en las crea cio nes del
Si glo de Oro, tan to en las del es píri tu co mo en las del ar te.

Un sen ci llo ejem plo nos per mi ti ría com pren der la am bi güe- 
dad de la si tua ción en el mo men to en que se in si nua ba el cam bio
de ten den cia. En 1575, Fe li pe II or de nó en Cas ti lla la Nue va la
en cues ta de no mi na da de las «Re la cio nes to po grá fi cas». La tri gé- 
si mo no ve na pre gun ta del cues tio na rio ge ne ral pre sen ta do en to- 
dos los pue blos es ta ba re dac ta do de la ma ne ra si guien te: «¿Cuál
es el nú me ro de ca sas y de ha bi tan tes que hay en es te pue blo?
¿Ha bía an ti gua men te más o me nos que aho ra, y cuál es la ra zón
de es ta dis mi nu ción?». La mis ma for mu la ción de la pre gun ta es
re ve la do ra de los te mo res de la ad mi nis tra ción, que, en úl ti ma
ins tan cia, no con si de ra más que una dis mi nu ción pues to que ni si
quie ra pre gun ta cuá les po drían ser las ra zo nes de un cre ci mien to.
Pre ci sa men te, so bre los 370 pue blos que fue ron ob je to de la en- 
cues ta, 234 res pon die ron que nun ca ha bían te ni do an tes tan tos
ha bi tan tes (es de cir, el 63,20 por 100), 37 se de cla ra ron es ta cio- 
na rios y so la men te 99 in di ca ron una dis mi nu ción de po bla ción.
Sin em bar go, las au to ri da des de las lo ca li da des en cues ta das te- 
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nían in te rés en su ge rir su de c li ve con el (in de evi tar un au men to
po si ble de la fis ca li dad.

EL CRE CI MIEN TO: LÍ MI TES, VA RIA CIO NES, MO DA LI DA DES

Es te li bro de sea li mi tar el re cur so a las ci fras a lo es tric ta men te
ne ce sa rio y no ha cer uso de ellas de ma ne ra abu si va; pe ro cuan- 
do se tra ta de es tu diar la evo lu ción de una po bla ción no se pue de
evi den te men te pres cin dir de al gu nos da tos arit mé ti cos.

Por des gra cia, da do que Es pa ña no cons ti tuía una uni dad ad- 
mi nis tra ti va, ca re ce mos de un cen so de con jun to, que hu bie re si- 
do eje cu ta do si mul tá nea men te en to dos los rei nos. Pe ro lo te ne- 
mos re fe ri do al reino de Cas ti lla que, con el apo yo de las pro vin- 
cias vas cas, rea gru pa ba ha da fi na les del si glo XVI apro xi ma da- 
men te el 80 por 100 de la po bla ción to tal. Es tos cen sos no con ta- 
ban los in di vi duos sino so la men te los ca be zas de fa mi lia o ve ci nos,
es de cir, los fue gos, ya que su in ten cio na li dad era es en cial men te
fis cal. Si com pa ra mos los re sul ta dos de la en cues ta de 
1528-1536, cui da do sa men te co rre gi da por Fe li pe Ruiz Mar tín,
con los del cen so de 1591, cons ta ta mos que el nú me ro de «fue- 
gos» (in clui dos los «ho ga res» de sacer do tes…) ha pa sa do de
891.467 a 1.315.237. En se s en ta años, el au men to del nú me ro de
ho ga res en un 47,53 por 100 es, sin du da, de im por tan cia con si- 
de ra ble. Ten dría mos que aña dir a es tos to ta les los re li gio sos re- 
gu la res de am bos sexos: 28.054 en 1528-1536; 41.066 en 1959.

Los his to ria do res han man te ni do abun dan tes dis cu sio nes acer- 
ca del co efi cien te por el que se ría ne ce sa rio mul ti pli car el nú me- 
ro de fue gos u ho ga res pa ra ob te ner el de ha bi tan tes: ac tual men- 
te la am pli tud os ci la en tre 5 (Fe li pe Ruiz Mar tín) y 3,75 (An gel
Gar cía Sanz). El pri me ro quie re te ner en cuen ta lo más po si ble a
la po bla ción flo tan te no afec ta da por las en cues tas (va ga bun dos,
gi ta nos) y a los in di vi duos ca ren tes de iden ti dad fis cal (cria dos de
las man sio nes se ño ria les, es cla vos). El se gun do re cuer da que las
viu das re pre sen tan un por cen ta je no ta ble de ho ga res: ca si el 20
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por 100 ase gu ra, lo que es en oca sio nes cier to, pe ro el pro me dio
no re ba sa el 15 por 100. Por mi par te, re ten dré un va lor in ter- 
me dio: 4,4 o 4,5. Pe ro so bre to do, in sis ti ré pre fe ren te men te so- 
bre las va ria cio nes del co efi cien te en fun ción de la co yun tu ra, lo
que se des cui da con ex ce si va fre cuen cia.

Me ex pli co. Ha da 1530, el im pul so de mo grá fi co pa re ce ge ne- 
ra li za do. En con se cuen cia, es pro ba ble que las fa mi lias ha yan te- 
ni do mu chos hi jos vi vos. En 1591, es te im pul so se ha de te ni do
en ca si to das par tes y con fre cuen cia ha ce di do el pa so a un re flu- 
jo: de duz co de ello que el nú me ro de hi jos vi vos por fa mi lia ha
dis mi nui do. En es tas con di cio nes el co efi cien te mul ti pli ca dor de
1591 se ría in fe rior al de 1528-1536 y el in cre men to ne to de po- 
bla ción re sul ta ría li ge ra men te in fe rior al que pa re cía en una pri-
me ra apro xi ma ción. Aho ra bien, los ca sos pre ci sos so bre los que
se ba san pa ra es ta ble cer los co efi cien tes pro ce den ca si to dos de fi- 
na les del si glo XVI y de co mien zos del si glo XVII, épo ca de re ce- 
sión al me nos re la ti va: ello nos lle va a su bes ti mar los co efi cien tes
de los pe río dos an te rio res.

En to do ca so, el cre ci mien to de mo grá fi co fue fuer te y ello
tan to más cuan to que el apo geo de po bla ción se sitúa sin lu gar a
du das an tes de 1591, pro ba ble men te en tre 1578 y 1584.

Los aná li sis por me no ri za dos rea li za dos por Fran cis Bru mont pa ra el nor te de
Cas ti lla la Vie ja y es pe cial men te los re fe ri dos a sus re gio nes ru ra les (me rin da des de
Sal da ña, Cam pos, Ce rra to, Cas tro ge riz, Vi lla die go) mues tran que el nú me ro de
fue gos con ti núa au men tan do li ge ra men te (del 3 al 12 por 100 se gún los ca sos) de
1561 a 1586: los ca sos de re tro ce so son muy es ca sos mien tras que se con vier ten en
la nor ma de 1586 a 1591 y es te re tro ce so se acen túa de 1591 a 1597. De he cho,
gra das a un cen so par dal rea li za do en 1582, es te au tor pue de afir mar que el cam- 
bio de ten den cia se si tuó en tre 1582 y 1586.

Se ob ser va igual men te que 24 lo ca li da des de la tie rra de Va lla do lid arro ja ron de
1530 a 1591 un au men to del 20,7 por 100, pe ro es te cre ci mien to no es sino de un
2,4 por 100 de 1561 a 1591. En con se cuen cia, el in cre men to más sen si ble se sitúa
en tre 1530 y 1561: du ran te es te pe río do las cam pi ñas de Se go via y de Se púl ve da
rea li za ron un au men to del 20 por 100, pe to la ciu dad de Se go via al can zó el 49
por 100.
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Es tos ejem plos son tes ti mo nios de una al za mo de ra da y, sal vo
en el ca so de Se go via, ne ta men te in fe rior a la me dia del reino de
Cas ti lla. Sin du da por que el im pul so de mo grá fi co de Cas ti lla la
Vie ja ha bía si do muy pre coz: ini cian do a par tir de fi na les del si- 
glo XV, se de tie ne des pués de 1560. Lo mis mo su ce dió en el País
Vas co, cu yo cre ci mien to, en el si glo XVI, es mo des to en Gui púz- 
coa y en Viz ca ya y muy dé bil en Ala va y en Na va rra. En Ga li cia,
por el con tra rio, el ejem plo de la co mar ca de San tia go de Com- 
pos te la es tu dia da de ma ne ra exhaus ti va por Juan Eloy Gela bert
mues tra que el au men to fue del 46,3 por 100 de 1533 a 1591: en
efec to, pa sa de 3.143 fue gos a 4.601, ca si exac ta men te con for me
al pro me dio na cio nal.

Las re gio nes más me ri dio na les cu yo ini cio fue más tar dío, co-
no cie ron fre cuen te men te un im pul so más im por tan te en tre
1530 y 1591.

Si bien la ciu dad de Jaén, por ejem plo, no re gis tra más que un au men to del 21
por 100 de 1530 a 1594, la de Cór do ba, ciu dad mu cho más im por tan te, au men ta
el nú me ro de sus fue gos en un 83 por 100 en tre 1530 y 1587. El reino de Se vi lla,
que co rres pon de a la Ba ja An da lu cía, pa só en tre 1534 y 1591 de unos 355.000 ha- 
bi tan tes a 517.000, se gún los cál cu los de An to nio Do mín guez Or tiz, es de cir un
45,6 por 100 de au men to: por otra par te, el im pul so de mo grá fi co es muy va ria ble
se gún las zo nas. Es prác ti ca men te nu lo en las cos tas a cau sa de la in se gu ri dad y os- 
ci la en tre el 20 y el 40 por 100 en las zo nas mon ta ño sas del nor te, pe ro se ele va al
49 por 100 en la cam pi ña de Se vi lla y su pe ra el 50 por 100 en los pa ra jes de la an- 
ti gua fron te ra del reino de Gra na da. Es ta si tua ción se re pro du ce en el «reino de
Cór do ba» don de el cre ci mien to más es pec ta cu lar se re fie re a las re gio nes pr óxi mas
a la an ti gua fron te ra: Ca bra pa sa de 1.246 fue gos a 2.065 (más del 65,7 por 100);
Lu ce na de 2.043 a 3.041 (más del 48,8 por 100). En los va lles del Gua dal qui vir y
del Ge nil al gu nas lo ca li da des co no cen tam bién un fuer te cre ci mien to. Pe ña flor
pa sa de 164 a 257 fue gos (más del 56,7 por 100) y Puen te Ge nil tri pli ca su efec ti- 
vo, es de cir 1.200 fue gos contra 407. Es cier to que exis ten al gu nos ca sos (ra ros) de
des po bla ción re fe ri dos en ge ne ral a pue blos pe que ños.

El cre ci mien to más im pre sio nan te si gue sien do, sin em bar go, el de Se vi lla: el
cen so de 1534 le atri bu ye 6.634 fue gos de «ple be yos», 2.229 «fue gos de viu das»,
66 de huér fa nos, 74 de po bres y al gu nos otros; en 1561 un nue vo cen so re gis tra
19.213 fue gos y el que es ta ble ce el ar zo bis po unos años más tar de (en 1567) al can- 
za 21.803 fue gos a los que es ne ce sa rio aña dir 6.327 es cla vos sin ha blar de la po- 
bla ción flo tan te… Por úl ti mo, en 1588, el nú me ro de fue gos se ele va a 25.986.
Ello sig ni fi ca que la po bla ción de Se vi lla ca si se ha cua dru pli ca do en po co más de



84

me dio si glo y la ciu dad se ha con ver ti do en es ta épo ca con sus 125.000 ha bi tan tes
en una de las seis ciu da des más po bla das de Eu ro pa: no la su pe ran en ton ces más
que Es tam bul, Ná po les, Lon dres, Pa rís y Ve ne cia. El exa men de la evo lu ción de
las pa rro quias mues tra el for tí si mo cre ci mien to de las pa rro quias pe ri fé ri cas po bla- 
das de pro le ta rios: San ta Ana (Tria na), San Vi cen te, San ta Lu da, San Gil, Om- 
nium Sanc to rum…

So la men te Ma drid rea li zó un sal to com pa ra ble al de Se vi lla,
pe ro fue más tar dío y su ori gen pro ce de de una de ci sión po lí ti ca,
la de es ta ble cer en es ta ciu dad la ca pi tal fi ja de Es pa ña. Ma drid,
pe que ña ciu dad de 5.000 a 10.000 ha bi tan tes en 1560, ex pe ri- 
men tó en ton ces un de sa rro llo ra pi dí si mo, re ba só sen si ble men te
los 50.000 ha bi tan tes a fi na les del si glo XVI y efec tuó el cre ci- 
mien to más asom bro so de 1606 a 1620, apro xi mán do se en ton- 
ces a los 120.000 ha bi tan tes. Ha bía al can za do en ton ces a Se vi lla.

El sur de Le van te, es de cir, la re gión de Ali can te y el an ti guo
reino de Mur cia, cons ti tu yó otra re gión pro fun da men te trans- 
for ma da. Ca si va do a fi na les del si glo XV, es el es ce na rio de un
de sa rro llo es pec ta cu lar.

Por ejem plo, Ali can te y sus de pen den cias pa san de 624 fue gos en 1493 a 708 en
1505, 1.088 en 1528, 2.004 en 1571 y fi nal men te a 2.101 en 1616. El che, que
con ta ba con 974 fue gos en 1562, con ti núa cre cien do has ta 1609: 1.380 fue gos, al
igual que Al coy: 1.150 fue gos contra 793. No le jos de allí, Orihue la re gis tra un
cre ci mien to más mo des to: 2.000 fue gos en 1497, 2.766 en 1594. Pe ro en Ca ra va- 
ca, en el reino de Mur cia, la po bla ción lle ga a más que du pli car se en tre 1530 y
1591, mien tras que en el mis mo pe río do de tiem po el au men to es del or den del
88 por 100 en Mo ra ta lla y del 76 por 100 en Cehe gín.

En el reino de Ara gón se asis tía a unos fe nó me nos com pa ra- 
bles y las di fe ren cias cro no ló gi cas eran qui zás to da vía más in ten- 
sas. Muy len to en Va len cia du ran te una bue na par te del si glo
XVI, el im pul so se ace le ra se gui da men te y de 1565-1572 a 1609
el nú me ro de fue gos pa sa de 64.075 a 96.730, o sea el 51 por 100
de au men to. Del mis mo mo do Ca ta lu ña cu ya po bla ción ha bía
per ma ne ci do es tan ca da du ran te la pri me ra mi tad del si glo XVI

rea li za se gui da men te un arran que que se afir ma ha da 1580. En
su ma, pa re ce en con jun to co mo si el cre ci mien to de la po bla ción
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hu bie se afec ta do a to da Es pa ña, pe ro las re gio nes que se mos tra- 
ron más pre co ces en la mul ti pli ca ción de la vi da son tam bién, ló- 
gi ca men te, las que más pron to su fren la satu ra ción de mo grá fi ca
y el freno del cre ci mien to, mien tras que las de más ven co mo to- 
da vía au men ta el nú me ro de sus ho ga res. Las va ria cio nes re gio- 
na les en la cro no lo gía del cre ci mien to han ac tua do co mo un fac- 
tor de cam bio, co mo un agen te de mi gra cio nes, y es ti mu la ron
igual men te el cues tio na mien to po lí ti co, eco nó mi co y so cial al
que se de di ca ron las men tes más lú ci das de su tiem po.

Por otra par te, los es pa ño les del si glo XVI vi vie ron en su ma- 
yo ría en el seno de una hu ma ni dad en ex pan sión en la que se en- 
cen dían nue vos fue gos y en la que los ni ños que so bre vi vían eran
más nu me ro sos. Es ta cir cuns tan cia re pre sen ta ba un agen te de in- 
no va ción, de crea ti vi dad. Pe ro, po co an tes, o po co des pués, a lo
lar go del úl ti mo cuar to del si glo XVI, es te cre ci mien to se de tu vo
ca si en to das par tes. Dis po ne mos de un am plio mues tra rio de
ejem plos.

El es tu dio de los re gis tros pa rro quia les de bau ti zos per mi te,
en efec to, da tar con bas tan te pre ci sión el freno de la ex pan sión
de mo grá fi ca.

En la pe que ña re gión ru ral de la Bu re ba, al nor te de Bur gos, los bau ti zos de jan
de au men tar a fi na les de los años se ten ta. En 9 pue blos de la «tie rra» de Va lla do lid
el má xi mo ab so lu to de na ci mien tos se al can za en 1570 y la dis mi nu ción se ini cia
se gui da men te, aun que es len ta has ta 1590. En las cam pi ñas de Se go via y de Se púl- 
ve da, se gún Án gel Gar cía Sanz, el nú me ro de bau tis mos dis mi nu ye a par tir de los
años se s en ta. En un cier to nú me ro de pue blos de los al re de do res de To le do el im- 
pul so pro si guió has ta una fe cha más tar día, ya que el má xi mo de na ci mien tos se
al can zó en 1575 e idénti cos re sul ta dos se ob ser van en las ciu da des ve ci nas: en Ta- 
la ve ra de la Rei na el má xi mo se ob tie ne en los años 1570-1574; en 1580 en Ciu- 
dad Real y en Sa la man ca; en 1587-1589 en Cá ce res; en Cór do ba, don de dis po ne- 
mos de ci fras re fe ri das a on ce pa rro quias so bre quin ce, el apo geo se al can zó en 
1585-1589.

In du da ble men te los bau ti zos re pre sen tan el in di ca dor más se- 
gu ro res pec to de los cam bios de ten den cia. Los cál cu los es ta ble- 
ci dos so bre los fue gos de for man en cier to mo do la rea li dad ya
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que vein te o vein ti cin co años des pués de su na ci mien to los su- 
per vi vien tes fun dan nue vos ho ga res. El nú me ro de fue gos (o ve- 
ci nos) pue de pues au men tar, al mis mo tiem po que la po bla ción
dis mi nu ye. Ade más, in clu so aun que el nú me ro de bau ti zos dis- 
mi nu ya li ge ra men te, la po bla ción pue de con ti nuar au men tan do
si la na ta li dad es nor mal por que, una vez he cha la abs trac ción de
la mor ta li dad in fan til siem pre con si de ra ble, con cier ne a cla ses de
edad me nos nu me ro sas que las de los años 1570 o 1580. La com- 
ple ji dad de es tos fe nó me nos, sus efec tos contra dic to rios, ex pli- 
can el ma les tar de los con tem po rá neos y al mis mo tiem po la
aten ción mu chas ve ces an gus tio sa que de di ca ban a los da tos de la
po bla ción.

Di cha com ple ji dad se acre cien ta to da vía por las di fe ren cias re- 
gio na les. Del nor te al sur del reino de Cas ti lla, de la Bu re ba y de
Me di na de Cam po a Cá ce res o a Cór do ba, hay diez años de se pa- 
ra ción en la cro no lo gía del cre ci mien to e in clu so más. En Va len-
cia és ta no se de tie ne, de ma ne ra bru tal, más que por la ex pul- 
sión de los mo ris cos en 1609. Y en Ca ta lu ña o en la re gión de
Mur cia, a pe sar de al gu nas cri sis, la ma rea de na ci mien tos cre ce
has ta los años 1620-1625.

El in dis cu ti ble cre ci mien to es pa ñol —la po bla ción po si ble- 
men te se du pli có en tre 1480 y 1580, y au men tó con cer te za en
un 50 por 100 en tre 1530 y 1580— se efec tuó de acuer do con
unas mo da li da des un po co di fe ren tes a las que se ob ser van en la
mis ma épo ca en Fran cia o en In gla te rra, por ejem plo. El pri mer
cri te rio dis tin ti vo re si de en la pre co ci dad de la edad del ma tri- 
mo nio: los es ca sos es tu dios rea li za dos en ese sen ti do en re gio nes
muy di fe ren tes ofre cen exac ta men te los mis mos re sul ta dos. En
dos pue blos de los al re de do res de Va lla do lid, en tres pue blos de
las cer ca nías de Va len cia, por úl ti mo en Cá ce res, la edad mo dal
de los que se ca san en tre 1580 y 1640 es siem pre de vein ti cua tro
años pa ra los hom bres y de die ci nue ve a vein te años pa ra las mu- 
je res. Una pre co ci dad de es ta na tu ra le za pa ra el ma tri mo nio en
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las mu je res, pro lon gan do el pe río do de fe cun di dad, ha bría po di- 
do ser el agen te de una ex pan sión de mo grá fi ca par ti cu lar men te
fuer te. Aho ra bien, ello no fue exac ta men te así: es ta ex pan sión
no fue más fuer te que la fran ce sa o la ita lia na. Los con tem po rá- 
neos se ima gi na ban una nup cia li dad in su fi cien te. La mar cha de
mu chos hom bres jó ve nes ha cia Amé ri ca, el ex ce so de vo ca cio nes
re li gio sas que no eran de ma sia do au tén ti cas y la bús que da ex clu- 
si va de las do tes, les pa re cían que eran res pon sa bles del ce li ba to
de de ma sia das mu cha chas. Pe ro eso no era sino una ilu sión más:
las ta sas de nup cia li dad es pa ño las no eran in fe rio res a las que apa- 
re cen en otros lu ga res, en to do el Oc ci den te cris tia no. En contra- 
mos in clu so en cier tas lo ca li da des unas ta sas de nup cia li dad muy
ele va das, co mo el 11,05 por 1.000 en la Cór do ba de los años 
1582-1592.

Sen ci lla men te la cues tión es tri ba en que las es pa ño las del Si glo
de Oro no te nían tan tos hi jos co mo ge ne ral men te se cree. Los
in ter va los in ter ge né si cos cal cu la dos en al gu nos lu ga res lo de- 
mues tran sin lu gar a du das: veinti séis me ses en Cá ce res, trein ta y
tres en Vi lla bá ñez, cer ca de Va lla do lid, trein ta y dos en Pe dral ba,
Do me ño y On da ra en el reino de Va len cia a co mien zos del si glo
XVII. Da do que la muer te rom pía mu chas unio nes an tes del tér- 
mino nor mal de una vi da, el nú me ro de hi jos por pa re ja pa re cía
li mi ta do: por ejem plo, es de 4,27 por ma tri mo nio en esos mis- 
mos pue blos va len cia nos y es ta ci fra, con to da pro ba bi li dad, se
apro xi ma bas tan te al ca so ge ne ral. El co cien te na ci mien tos-ma- 
tri mo nios cal cu la do por un buen nú me ro de in ves ti ga do res os ci- 
la ge ne ral men te en tre 4 y 4,5.

Es ver dad que la mor ta li dad in fan til, ex tre ma da men te ele va da
si la con si de ra mos con cri te rios ac tua les, era me nos ele va da en
Es pa ña que en los de más paí ses de Oc ci den te: era del or den del
200 por 1.000.[1] En Cá ce res, por ejem plo era del 218 por 1.000
en la se gun da mi tad del si glo XVI. En el pue blo de Chi loe ches
(Gua da la ja ra) es del 196 por 1.000 du ran te el de ce nio 
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1603-1612; en el pue blo de Mo ce jón (To le do) es del 199 por
1.000 a lo lar go de los quin ce años 1615-1629. Así pues, un ni ño
de ca da cin co mo ría en el cur so del año si guien te al de su na ci- 
mien to. Re pre sen ta ba pa ra su épo ca un buen re sul ta do, y el his- 
to ria dor in glés Ja mes Ca sey, que com prue ba el mis mo fe nó meno
en la re gión de Va len cia, su gie re la hi pó te sis de que el nú me ro
me nor de ni ños por ma tri mo nio y la fuer te du ra ción de los in- 
ter va los in ter ge né si cos, per mi tían acen tuar los cui da dos de los
re cién na ci dos. Me per mi to aña dir que la cos tum bre de re cu rrir
a no dri zas, fac tor de fuer te mor ta li dad in fan til, pa re ce ha ber es- 
ta do mu cho me nos ex ten di do en Es pa ña que en Fran cia, por
ejem plo.

No obs tan te, la es pe ran za de vi da en el mo men to del na ci- 
mien to no era ma yor en Es pa ña que en los de más paí ses del Oc- 
ci den te cris tia no. Se gún el his to ria dor de mó gra fo Vi cen te Pé rez
Mo re da, que se ha de di ca do a efec tuar nu me ro sos cál cu los, os ci- 
la ba en torno a los vein ti cin co años (de vein ti cua tro a vein ti nue- 
ve años se gún los ca sos). Evi den te men te, es te pro me dio no es
más que una abs trac ción y se ría mu cho más sig ni fi ca ti vo si eli mi- 
na se de en tra da la mor ta li dad in fan til. Pe ro in di ca a pe sar de to- 
do que las ga nan cias rea li za das en el cur so del pri mer año que da- 
ban anu la das pos te rior men te, sea a cau sa de una mor ta li dad ju- 
ve nil más de sa rro lla da, sea por que las de fun cio nes de los jó ve nes
adul tos eran par ti cu lar men te ele va das. Por con si guien te, a pe sar
de mo da li da des di fe ren tes, el cre ci mien to de mo grá fi co de Es pa- 
ña en el si glo XVI tro pe zó con unos lí mi tes com pa ra bles a los de
los de más paí ses de Oc ci den te.

EL RE TORNO DE LAS GRAN DES EPI DE MIAS 

Y EL RE FLU JO DE MO GRÁ FI CO

Es pro ba ble que ha cia 1580-1590 Es pa ña al can za se un um bral
de satu ra ción de mo grá fi ca, te nien do en cuen ta los re cur sos de la
épo ca. Las pro vin cias vas cas y la Mon ta ña, Ga li cia, Cas ti lla la
Vie ja, León, una par te de Cas ti lla la Nue va y la re gión de Va len- 
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cia cons ti tuían unos «mun dos lle nos» de acuer do con la ex pre- 
sión acu ña da por Pie rre Chau nu. En efec to, no hay que de jar se
en ga ñar: a pe sar de los gran des pro gre sos del Sur, co rres pon de a
la Es pa ña del Nor te la ma yor den si dad de po bla ción; la den si dad
su pe ra los 30 ha bi tan tes por ki ló me tro cua dra do en Gui púz coa,
Viz ca ya y cen tro de Cas ti lla la Vie ja (re gión de Va lla do lid), so- 
bre pa sa los 20 en to do el li to ral can tá bri co y en el res to de Cas ti- 
lla la Vie ja, mien tras que no es sino de 15,7 en la An da lu cía
atlán ti ca y a du ras pe nas de 10 en el an ti guo reino de Gra na da.
Ca ta lu ña fue la úni ca ex cep ción. Por in creí ble que ello pue da pa- 
re cer hoy, Ex tre ma du ra, re gión des fa vo re ci da, ac tual men te
aban do na da, te nía una den si dad com pa ra ble a la de Ca ta lu ña, de
11 a 12 ha bi tan tes por ki ló me tro cua dra do… En cuan to a Ara- 
gón, a la Man cha, y a la re gión de Mur cia, te nían sin du da una
den si dad in fe rior a 10 ha bi tan tes por ki ló me tro cua dra do.

Es tos pro me dios re gio na les di si mu lan unas va ria cio nes muy
fuer tes que mues tran que la po bla ción ha bía al can za do el má xi- 
mo po si ble: las tie rras fér ti les in clu yen tam bién fuer tes den si da- 
des ru ra les.

Sea por ejem plo el ca so de la Rio ja, si tua da en los con fi nes de Cas ti lla la Vie ja y
de Na va rra, que po see al gu nos ri cos te rre nos ag rí co las, en es pe cial en el va lle del
Ebro y en la cuen ca de Ca ñas. Si bien en el no roes te de la Rio ja la den si dad era es- 
ca sa, os ci lan do en tre los 12 y los 18 ha bi tan tes por ki ló me tro cua dra do (en las pa- 
rro quias de Fon za le che, Tir go, Tre via na, Ochan du ri, etc.), e in clu so muy dé bil en
al gu nas pa rro quias co mo Ba ños de Rio ja y Vi lla lo bar (7 a 8 ha bi tan tes por ki ló- 
me tro cua dra do), os ci la ba en tre 25 y 30 en la ma yo ría de las pa rro quias del va lle
de Ca ñas, al can za ba 32 en Gra ñón, 37 en Brio nes, 38 en Ba de rán y Cár de nas, se
ele va ba a 60 en Ber ceo y en San An drés, pue blos si tua dos en la lla nu ra de San Mi- 
llán, e in clu so a 84 en la pa rro quia de To rre ci lla.

En con tra ría mos unas den si da des com pa ra bles en los va lles ba- 
jos de la Mon ta ña y de As tu rias y en las rías ba jas de Ga li cia. La
car ga hu ma na de es tos te rri to rios era com pa ra ble a la de las más
po bla das cam pi ñas de los Paí ses Ba jos, de Ita lia y de la Fran cia
del Nor te de la mis ma épo ca.
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Se me jan tes con cen tra cio nes hu ma nas eran frá gi les. El au men- 
to del po bla mien to ha bía pro du ci do la im plan ta ción de cul ti vos
en tie rras de va lor me dio o me dio cre en las que de bía ope rar
obli ga to ria men te, al tér mino de dos o tres de ce nios, la ley de los
ren di mien tos de cre cien tes. Ha da fi na les del si glo XVI la rea li dad
del Lan gue doc y de Nor man día es tam bién la de Cas ti lla la Vie- 
ja. Una se rie de co se chas de fi cien tes y el es ta lli do de epi de mias
de pes te o de ti fus po dían pro vo car au tén ti cas ca tás tro fes.

La pri me ra par te del Si glo de Oro no ha bía es ta do al abri go de
ac ci den tes de mo grá fi cos. En 1530, 1539-1540, 1557-1558 so bre
to do, 1565 o 1566, 1575-1576, co se chas muy de fi ci ta rias, o epi- 
de mias de pes te, de ti fus o de vi rue la, ha bían aso la do el país. Pe- 
ro es tos in cre men tos de mor ta li dad no tu vie ron un ca rác ter ge- 
ne ral. Por ejem plo, en 1557-1558 el ham bre o la en fer me dad ha- 
bían afec ta do so bre to do a Cas ti lla la Vie ja y al reino de Va len cia.
En 1565 o 1566 la pes te ha bía arra sa do Ga li cia y la re gión de
Bur gos, pe ro no se ha bía ex ten di do al res to del país. Ade más, el
im pul so de mo grá fi co era en ton ces tan vi go ro so que la olea da de
nue vos na ci mien tos col ma ba rá pi da men te las bre chas abier tas en
las po bla cio nes.

La gran epi de mia de 1597-1602, pre ce di da por el ham bre de
1594, anun cia unos tiem pos nue vos, re ve la un cam bio es truc tu- 
ral. Aun que no creo que la lo ca li za ción de es ta epi de mia sea fru- 
to del azar: la pes te bu bó ni ca y las en fer me da des que la acom pa- 
ñan gol pea ron a las pro vin cias can tá bri cas has ta Ga li cia, Cas ti lla
la Vie ja, el nor te de Cas ti lla la Nue va y la An da lu cía del Gua dal- 
qui vir, es de cir, a ca si to das las zo nas más den sa men te po bla das
del país. Pro lon gan do, com ple tan do, me jo ran do la en cues ta que
yo ha bía efec tua do ha ce do ce años, Vi cen te Pé rez Mo re da ha de- 
mos tra do que las re gio nes de Ávi la o de Se go via, si tua das en el
co ra zón de Cas ti lla, la su frie ron con par ti cu lar vi ru len cia. Las
500.000 a 600.000 víc ti mas de es te epi so dio de vas ta dor, y no es
sino un ba lan ce pro vi sio nal, fue ron es co gi das de en tre los «mun- 
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dos lle nos» de la pe nín su la. Por el con tra rio, Ca ta lu ña, afec ta da
en 1589-1590, aun que ca si úni ca men te en Bar ce lo na, la re gión
de Mur cia y la An da lu cía me di te rrá nea, don de la den si dad de
po bla ción era de dos a tres ve ces me nor, que da ron al mar gen.

La re cu pe ra ción sub si guien te a es ta epi de mia, que erró nea- 
men te se ha bía des de ña do, ape nas se pro lon gó más allá de 
1620-1625. Ade más, que dó anu la da por otras cri sis gra ves, es pe- 
cial men te en 1615-1616 y en 1631, que ace le ra ron el de c li ve de- 
mo grá fi co de las dos Cas ti llas y so bre to do del cen tro del país: la
pes te ya no es la res pon sa ble de es tos ex ce sos de mor ta li dad, pro- 
vo ca dos a par tir de en ton ces por las cri sis de sub sis ten cia y el ti- 
fus cu yos efec tos se com bi nan es tre cha men te, co mo ha de mos- 
tra do Vi cen te Pé rez Mo re da. Aun que bas tan te tar día, igual men- 
te es cier ta la caí da de la nup cia li dad, cua les quie ra que ha yan si- 
do sus cau sas, des equi li brio en tre los sexos o eva sión an te las res- 
pon sa bi li da des del ma tri mo nio… Y, por con si guien te, la na ta li- 
dad se hun dió, ló gi ca men te. La mues tra es ta ble ci da por Pé rez
Mo re da es es pec ta cu lar: de 17 ciu da des o pue blos del in te rior
hay 14 ca sos que pre sen tan una fuer te dis mi nu ción de na ci mien- 
tos des de la dé ca da 1601-1610 has ta los años 1631-1640. En
pleno Si glo de Oro, Cas ti lla se en cuen tra en fer ma y los es cri to- 
res po lí ti cos de la se gun da ge ne ra ción pue den evo car con to da la
ra zón los cam pos aban do na dos, las mu cha chas so li ta rias y los
tris tes aro mas de la de ca den cia.

Con tan ta ma yor ra zón cuan to que la gran epi de mia de pes te
bu bó ni ca de los años 1647-1652 lle ga ría a afec tar cruel men te a
las re gio nes que ha bían es ca pa do a la pla ga pre ce den te. Ca ta lu ña,
Le van te, tan to va len ciano co mo mur ciano, An da lu cía en te ra o
ca si iban a co no cer una mu ti la ción com pa ra ble a la so por ta da
por la Es pa ña del nor te y del cen tro en 1597-1602. En Va len cia
se pro du jo el pri mer im pac to a par tir de ju nio de 1647 y la epi- 
de mia arra só la ciu dad has ta oc tu bre de 1648, cau san do, se gún
fuen tes fia bles, 16.789 víc ti mas, es de cir el 34 por 100 de la po- 
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bla ción de en ton ces. En Orihue la, don de los cál cu los no pue den
ser tan pre ci sos de bi do a la ca ren cia de re gis tros con ser va dos has- 
ta el fi nal, la en fer me dad que es ta lla en ene ro de 1648 ani qui la
rá pi da men te el cuer po mé di co dis po ni ble (los seis ci ru ja nos),
pro vo ca la hui da de los ri cos y del cle ro se cu lar, y en vía a la
tum ba a la mi tad de la ciu dad, apro xi ma da men te a 5.000 per so- 
nas. En An da lu cía la ca tás tro fe re vis te una am pli tud com pa ra ble.

Es pre ci so com pren der con cla ri dad que es tos de sas tres son
unos sig nos, sín to mas tan to co mo cau sas. La cues tión de sa ber si
el de c li ve de mo grá fi co se de be a la re pe ti ción de es tos in cre men- 
tos de mor ta li dad ca tas tró fi cos o a una ele va ción de la mor ta li- 
dad «or di na ria» re pre sen ta un fal so pro ble ma. Una y otra par ti ci- 
pan de una mis ma rea li dad; una y otra ins ta la ron, ha da 1640, a
Es pa ña en te ra o ca si en una de pre sión de mo grá fi ca de lar ga du ra- 
ción, pro lon ga da has ta los años ochen ta de es te mis mo si glo
XVII, in clu so aun que el de c li ve de mo grá fi co de las re gio nes me- 
di te rrá neas no ha ya si do tan acen tua do co mo lo fue en los pa ra- 
jes de Bur gos, de Se go via y de To le do, y aun que la Es pa ña can- 
tá bri ca cons ti tu ya una ex cep ción.

Por aña di du ra, la ex pul sión de los mo ris cos, rea li za da de 1609
a 1614, re pre sen ta una pér di da ne ta de 280.000 per so nas. Es ver- 
dad que al gu nos mi lla res de mo ris cos, que no po dían con so lar se
en su exi lio, con si guie ron re gre sar clan des ti na men te a Es pa ña en
los años si guien tes, pe ro ello no mo di fi ca en na da lo es en cial. De
es ta ma ne ra, el reino de Va len cia per dió el 30 por 100 de su po- 
bla ción, Ara gón (en sen ti do es tric to) el 15 por 100, Cas ti lla del 2
al 3 por 100 se gu ra men te. Si en torno a 1585-1590 la po bla ción
to tal de Es pa ña ha bía po di do su pe rar li ge ra men te los 8 mi llo nes
de ha bi tan tes (en mi opi nión se tra ta de un má xi mo) no hay la
me nor du da de que per dió, co mo mí ni mo, un mi llón de al mas
en el trans cur so de los se s en ta años si guien tes. En con se cuen cia,
la úl ti ma par te del Si glo de Oro, con su cor te jo de ham bres, de
epi de mias y de rui nas cons ti tu yó el úl ti mo des fi le de una so cie- 
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dad mo ri bun da en la que al gu nas de ce nas de hom bres ma du ros y
en ve je ci dos, lú ci dos y sin ilu sio nes, sa bían sus ci tar to da vía el bri- 
llo de las pa la bras y de las co sas

LAMEN TO DE UN REINO DES PO BLA DO

La fi gu ra de Ca san dra es tu vo en ca ma da en Mar tín Gon zá lez
de Ce llo ri go. És te era abo ga do en la Au dien cia (o Chan ci lle ría)
de Va lla do lid y ha bía con traí do un ven ta jo so ma tri mo nio: su es-
po sa ha bía apor ta do co mo do te un pa que te subs tan cial de ren tas.
A cau sa de lo cual, Ce llo ri go se con vir tió en un ad ver sa rio en- 
car ni za do del sis te ma de ren tas, cu yo pa ra si tis mo de nun cia ba
con to da jus ti cia, y de las do tes ex ce si vas… Pe ro so bre to do, ya
des de 1600, con si de ra ba la de ca den cia de Es pa ña co mo una evi- 
den cia y pre sen ta ba el des po bla mien to co mo la cau sa pri me ra de
es ta de ca den cia. Es cri bien do en 1600, acu sa ba na tu ral men te a la
gran epi de mia que aso la ba en ton ces el país, y alu día a la gran dis- 
mi nu ción de la po bla ción cau sa da en to do el reino por la en fer- 
me dad, se gún los in for mes que lle ga ban de to das par tes. Pe to
aña día in me dia ta men te que el des po bla mien to era an te rior a la
epi de mia y que se de bía me nos a las gue rras que a la ne ce si dad y
a la ca ren cia de to da cla se de ali men tos. Y ex pli ca ba que el des- 
cen so de la po bla ción en gen dra ría la ca res tía y no el aba ra ta- 
mien to, co mo lo creían al gu nos in ge nuos, por que una fuer te es- 
ca sez de bra zos re du ci ría to da vía más la pro duc ción. Por con si- 
guien te, el pri mer re me dio fren te a la de ca den cia con sis tía en de- 
te ner la des po bla ción.

CUA DRO 1

La po bla ción de Es pa ña en el Si glo de Oro 

(Ele men tos es ta dís ti cos)
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a) Dis tri bu ción geo grá fi ca de la po bla ción ha cia 1590
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Re gión
Su per fi cie 
(por 100)

Efec ti vos
To tal 
(por 100)

Den si dad 
(hab./km2)
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Reino de Cas ti lla 75,58 6.600.000 81,23 17,74

País Vas co 1,48 200.000 2,46 27,58

Na va rra 2,12 150.000 1,85 14,39

Ara gón 9,57 350.000 4,31 7,43

Ca ta lu ña 6,53 370.000 4,56 11,50

Va len cia 4,72 450.000 5,54 19,37

———— ———

8.120.000 16,50

b) Efec ti vos de los mo ris cos ex pul sa dos se gún las re gio nes
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Va len cia 117.464

Ara gón 60.818

Cas ti lla, la Man cha y Ex tre ma du ra 44.625

An da lu cía (ex cep to Gra na da) 29.939

Reino de Gra na da 2.026

Mur cia 13.552

Ca ta lu ña 3.716

———

To tal 272.140

NOTA: El ma pa 3 per mi te com pro bar que exis ten im por tan tes di fe ren cias den tro
del reino de Cas ti lla.

FUEN TES: a) Eva lua ción pro pues ta por Va len tín Vá z quez de Pra da, His to ria eco nó mi- 

ca y so cial de Es pa ña, t. III, p. 94. b) Hen ri La pe y re, Géo gra phie de l’Es pag ne mo ris que, SE- 
V PEN.

En los años si guien tes otros es cri to res po lí ti cos acep ta ron y
de sa rro lla ron el dis cur so de Ce llo ri go res pec to de la des po bla- 
ción. El ca nó ni go Pe dro Fer nán dez de Na va rre te, ca pe llán y se- 
cre ta rio del rey, de di có en 1619 va rios de sus dis cur sos al es tu dio
de las cau sas del fe nó meno. Afir ma ba que «la des po bla ción y fal- 
ta de gen te es la ma yor que se ha vis to ni oí do en es tos rei nos
por que to tal men te se va aca ban do».

Tras enu me rar su ce si va men te la ex pul sión de los ju díos[2] y la
de los mo ris cos, la emi gra ción ha da Amé ri ca, la ocio si dad y el
des cen so de la nup cia li dad, aña día sin em bar go que la cau sa prin- 
ci pal de la des po bla ción era el ex ce so de la fis ca li dad que arro ja ba
a los hom bres y a las mu je res a los ca mi nos del éxo do. Y su bra- 
ya ba que los de más rei nos de Su Ma jes tad, que no su frían los
abu sos fis ca les, es ca pa ban a la des po bla ción. La ob ser va ción era
tan to más per ti nen te cuan to que Cas ti lla se guía sien do con mu- 
cho el reino más po bla do de la mo nar quía. Y Na va rre te con- 
cluía: «La gran de za de los re yes con sis tía en la mu che dum bre del
pue blo».
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San cho de Mo nea da pre ten día el mis mo ob je ti vo cuan do afir- 
ma ba en 1621 que «la gen te es el reino». No va ci la ba en sos te ner
que Es pa ña ha bía per di do la ter ce ra par te de su po bla ción y no
atri buía a Cas ti lla más de 6 mi llo nes de ha bi tan tes. Ad mi tía la
im por tan cia de la ex pul sión de los mo ris cos, se ña la ba el pa pel de
la pes te de 1597-1602, ale ga ba la exis ten cia del gran nú me ro de
ecle siás ti cos y su bra ya ba el re tro ce so de la nup cia li dad: los re gis- 
tros pa rro quia les de 1617-1618, pre ci sa ba, no han re gis tra do
sino la mi tad del nú me ro ha bi tual de ma tri mo nios.

Ve mos, pues, có mo es tos tres au to res, los más fa mo sos en tre
otros, cons ta tan y de plo ran fir me men te la ba ja de la nup cia li dad.
El pri me ro de ellos es Ce llo ri go. Re pre sen ta ría un la men ta ble
error con ver tir al abo ga do va lli so le tano en un pre cur sor de una
for ma cual quie ra de eman ci pa ción fe men i na. Ce llo ri go de sea ba
el man te ni mien to del or den so cial exis ten te, opi na ba que la mu- 
jer de bía obe de cer a su ma ri do y re cla ma ba que las trans gre sio- 
nes de las mu je res a las le yes del ma tri mo nio fuesen se ve ra men te
cas ti ga das. Pe ro to do ello en mo do al guno le im pe día opi nar que
en Es pa ña se re ser va ba a las mu je res la peor con di ción po si ble,
que los hom bres no les con ce dían la es ti ma ción que me re cían,
que era in dis pen sa ble re va lo ri zar el ma tri mo nio en cu yo seno el
res pe to mu tuo de los es po sos de bía ser la re gla. Los hom bres de- 
bían des po sar a las mu je res por sí mis mas y no por su do te, y Ce- 
llo ri go no va ci la ba en re cla mar una or de nan za re gia prohi bien do
la cos tum bre de la do te: ad mi tía co mo má xi mo un ajuar.

Na va rre te y Mo nea da in sis ten de ma ne ra pa re ci da en la re va- 
lo ra ción ne ce sa ria del ma tri mo nio co mo una con di ción pre via al
au men to de la nup cia li dad y de la na ta li dad. Aun que am bos eran
ecle siás ti cos, no du da ron en re co men dar el freno a las vo ca cio nes
re li gio sas, lle gan do in clu so a la prohi bi ción de fun dar nue vos
con ven tos y mo nas te rios por que con si de ra ban que el fuer te in- 
cre men to de las en tra das en re li gión pro ce día me nos de vo ca cio- 
nes au tén ti cas que de la bús que da de un be ne fi cio y de una vi da
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có mo da o de una hui da an te las res pon sa bi li da des. Las ci fras re- 
ve la das por los cen sos per mi ten com pren der las preo cu pa cio nes
e in clu so la in quie tud de Na va rre te y de Mo nea da, que es cri bían
en 1619-1620. En efec to, de 1530 a 1591, el nú me ro de sacer do- 
tes se cu la res ha bía pa sa do de 23.171 a 33.087 en el reino de Cas- 
ti lla, lo que re pre sen ta un au men to pr óxi mo al 43 por 100. En el
mis mo tiem po, el nú me ro de los re li gio sos de am bos sexos se ha- 
bía ele va do de 28.054 a 41.066. Es te au men to era to da vía más
con si de ra ble pues to que su pe ra ba el 46 por 100. En re su men, el
au men to nu mé ri co del cle ro ha bía acom pa ña do al im pul so de- 
mo grá fi co. Pe ro, a co mien zos del si glo XVII, cuan do el mo vi- 
mien to de los na ci mien tos de cli na, la Igle sia con ti núa re ci bien do
la afluen cia de jó ve nes de am bos sexos, mu cho más preo cu pa dos
por ase gu rar se una vi da ma te rial sin pro ble mas que de pre pa rar
el reino de Dios. Yo mis mo he te ni do la opor tu ni dad de mos trar
ha ce po co, a tra vés del es tu dio de un li na je no bi lia rio, el de los
uín ta nos, có mo es tas su pues tas vo ca cio nes eran par ti cu lar men- 
te fre cuen tes en las fa mi lias nu me ro sas de la no ble za.

La an gus tia por el in cre men to de la po bla ción pro vo ca ba
acen tos mo ra li zan tes. Ce llo ri go opi na ba que los ma los há bi tos,
co mo la de plo ra ble cos tum bre de los amos de ex pul sar a sus cria- 
dos cuan do se ca sa ban, lle va ban con si go la abs ten ción del ma tri- 
mo nio y el au men to ca tas tró fi co de los aban do nos de ni ños que
Es pa ña ha bía so por ta do has ta en ton ces me nos que Fran cia o In- 
gla te rra pe ro que, en los años del trán si to en tre el si glo XVI y el
XVII, au men tan de ma ne ra dra má ti ca. Con una per fec ta lu ci dez
Ce llo ri go cons ta ta ba que el 80 por 100 de los ni ños «ex pó si tos»
no so bre vi vían. Se re que ría, por con si guien te, un gran es fuer zo
pa ra con se guir la des apa ri ción de es ta pla ga y pa ra ello era pre ci- 
so re va lo ri zar el ma tri mo nio en tre to das las ca te go rías de la po- 
bla ción, cas ti gar du ra men te el adul te rio y per se guir la pros ti tu- 
ción, aun que tam bién era ne ce sa rio pro te ger al más ne ce si ta do
pro di gan do cui da dos ade cua dos a los ni ños aban do na dos. Si- 
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guien do los pa sos del abo ga do va lli so le tano, en es ta épo ca, no
po cos es cri to res po lí ti cos de sa rro lla ron, en al gu nas oca sio nes an- 
tes que él, unos ar gu men tos si mi la res.

La ne ce si dad de hom bres le pa re cía a Ce llo ri go tan pe ren to ria
que no va ci la ba en ma ni fes tar se vio len ta men te hos til a la ex pul- 
sión de los mo ris cos. No obs tan te, for mu la ba du ras crí ti cas
contra ellos, contra su fin gi da fe ca tó li ca, con si de rán do les ene- 
mi gos del rey y de los cris tia nos. Te nían que es tar ce lo sa men te
vi gi la dos, te nían que ser ins trui dos en la fe y dis per sa dos en tre
las po bla cio nes cris tia nas, pe ro se ha bía de con ser var cui da do sa- 
men te su fuer za de tra ba jo. Lle ga ba aún más le jos, por gue al mis- 
mo tiem po que re cla ma ba la pro tec ción de los po bres y de los
ne ce si ta dos, Ce llo ri go re co men da ba el au men to del nú me ro de
«es cla vos»: Es pa ña te nía una gran ne ce si dad de con tar con una
po bla ción ser vil a la que obli gar a tra ba jar en los cam pos y en los
ta lle res y que pu die se reem pla zar a los cria dos que los ri cos uti li- 
za ban de for ma exa ge ra da. In flui do sin du da por Cris tó bal Pé rez
de He rre ra pro po nía una per se cu ción im pla ca ble contra los va- 
ga bun dos, contra los men di gos que go za ban de bue na salud,
contra los fal sos in vá li dos, y acon se ja ba que se les im pu sie se a to- 
dos ellos el tra ba jo for za do en unas ins ti tu cio nes com pa ra bles a
las wo rk-hou ses in gle sas. Al igual que otros mu chos ar bi tris tas
juz ga ba ex ce si va la emi gra ción ha cia las In dias y creía que se ha- 
bía de prohi bir.[3]

UN PAÍS DE TRA BA JA DO RES IN MI GRA DOS

Co sa ex tra ña, ni Ce llo ri go ni sus su ce so res, has ta Mar tí nez de
la Ma ta a me dia dos del si glo XVII, pa re cen to mar en con si de ra- 
ción la in mi gra ción ex tran je ra. Por que si bien Es pa ña, y es pe cial- 
men te am bas Cas ti llas, Ex tre ma du ra y An da lu cía, eran ex por ta- 
do ras de hom bres ha cia Amé ri ca, si bien el país re cha zó a unos
280.000 mo ris cos, con si de rán do los ina si mi la bles, Es pa ña re ci bió
igual men te en tre los si glos XVI y XVII un nú me ro con si de ra ble de
in mi gran tes ex tran je ros, so bre to do fran ce ses. Y ade más, in clu so
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en el in te rior de Es pa ña, los mo vi mien tos mi gra to rios eran im- 
por tan tes.

La Es pa ña del Si glo de Oro ilus tra con cla ri dad las mu ta cio nes
pro fun das de la his to ria, has ta qué pun to la ver dad de una épo ca
per ma ne ce pre ca ria y de qué ma ne ra el tiem po re dis tri bu ye las
car tas. En el Si glo de Oro, los in mi gra dos del in te rior eran los
nór di cos: la si tua ción era exac ta men te la in ver sa de la ac tual, con
la úni ca ex cep ción de Ga li cia que si gue sien do una tie rra de emi- 
gra ción. De es ta ma ne ra, los ga lle gos, pe ro tam bién los as tu ria- 
nos, los mon ta ñe ses, los vas cos afluían ha da las ciu da des del cen- 
tro de Cas ti lla y de An da lu cía, ha da Va lla do lid, Ma drid, Se go- 
via, To le do, Cór do ba, Se vi lla o Cádiz. En otra oca sión he de- 
mos tra do la im por tan cia de es ta emi gra ción can tá bri ca ha da Va- 
lla do lid a fi na les del si glo XVI.

A lo lar go de las dé ca das si guien tes, la po bla ción pro ce den te
del nor te re pre sen ta con mu cho el prin ci pal con tin gen te de in- 
mi gran tes en Ma drid.

La en cues ta de 1665, un po co tar día sin du da, so bre la po bla ción de 240 po sa- 
das ma dri le ñas, es sig ni fi ca ti va: de las 1.072 per so nas cu yo ori gen geo grá fi co pue- 
de co no cer se, 485, o sea el 45,3 por 100, pro ce den de Ga li cia, de As tu rias o de
León y una par te de los 193 cas te lla nos pro ce den de la «Mon ta ña» de San tan der.
Por el con tra rio, no se en cuen tran en es ta mues tra más que 59 an da lu ces y 28 ex- 
tre me ños so bre un to tal de más de mil per so nas, es de cir, el 5,5 y el 2,6 por 100
res pec ti va men te.

Los in mi gran tes lle ga dos del Nor te a ve ces no eran más que
unos tem po re ros, co mo los ga lle gos que acu dían a re co ger las
co se chas a la Tie rra de Cam pos, en el co ra zón de Cas ti lla la Vie- 
ja. En to do ca so cons ti tuían un au ténti co pro le ta ria do des pro vis- 
to de cual quier es pe cia li za ción, con ex cep ción de al gu nos obre- 
ros vas cos del me tal: peo nes de las ciu da des, mo zos de cuer da o
por tea do res de agua, jor na le ros ag rí co las, do més ti cos, la ca yos…
és tas eran las ocu pa cio nes ha bi tua les, el des tino co mún de los in- 
mi gra dos del Nor te.



102

Pe ro Es pa ña aco gió tam bién a un gran nú me ro de ex tran je ros;
«na tu ra li zó» a un buen nú me ro de ar tis tas y de mer ca de res ita lia- 
nos y fla men cos, al gu nos obre ros ale ma nes, mi ne ros y te je do res
o ti pó gra fos. So bre to do atra jo a una gran canti dad de súb di tos
del reino de Fran cia, mu cha chos y hom bres jó ve nes prin ci pal- 
men te, pro ce den tes de ca si to dos los paí ses de len gua de oc: del
Lan gue doc, por su pues to, pe ro tam bién de Rouer gue, de Au- 
ver nia, bear ne ses… En Bar ce lo na, en Va len cia, en Se vi lla y en
Cádiz co mer cian tes fran ce ses se es ta ble cie ron con fa ci li dad, con- 
si guien do co lo car se en buen lu gar en la je rar quía so cial de es tas
pla zas co mer cia les. Pe ro del mis mo mo do que los in mi gran tes
del Nor te can tá bri co, ca si to dos los hom bres lle ga dos de Fran cia
eran pro le ta rios ex pul sa dos de su país por la mi se ria o las gue rras
de re li gión, en oca sio nes ca pa ces de ejer cer un ofi cio re mu ne ra- 
dor: he rre ro, te je dor, car pin te ro, al ba ñil, pa na de ro… Otros eran
buho ne ros o pes ca do res de atún en las al ma dra bas del Sur. Mu- 
chos de es tos in mi gran tes re gre sa ban a su país al ca bo de al gu nos
años con unos aho rros, co mo ocu rrió al me nos con una par te de
esos Rouer ga ts d’Ar nac a los que el guía An to nio An drieu con- 
du jo ha cia el reino de Va len cia en la se gun da mi tad del si glo
XVII. En esa épo ca el flu jo mi gra to rio orien ta do en el sen ti do
Fran cia-Es pa ña era ya más que se cu lar. Ha ce unos vein te años,
Jor di Na dal y Emi li Gi rait de mos tra ron que los fran ce ses del Mi- 
di ha bían de sem pe ña do un pa pel es en cial en el re po bla mien to de
Ca ta lu ña, des pués de las du ras prue bas que ha bía pa de ci do a fi na- 
les de la Edad Me dia: el apo geo de la in mi gra ción se sitúa en los
años 1580-1600 has ta tal pun to que ha cia el fi nal del si glo XVI

los fran ce ses re pre sen ta ban el 20 por 100 de la po bla ción ca ta la- 
na. De he cho, mu chos jó ve nes in mi gran tes se ca sa ron con ca ta la- 
nas y li ja ron sus raíces al otro la do de los Pi ri neos.

Igual men te, los in mi gran tes fran ce ses fue ron muy nu me ro sos
en las otras par tes del reino de Ara gón, es pe cial men te en el Le- 
van te va len ciano y ali can tino. Los li bros de ve cin dad de Va len cia
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y los re gis tros de ca to li ci dad de Ali can te in clu yen tam bién a nu- 
me ro sos ma ri nos fran ce ses. En 1607, el ba rón de San cy en su Re- 

la ción de Es pa ña afir ma ba in clu so: «Ac tual men te, en el reino de
Va len cia no exis ten otros la bra do res que los mo ris cos y los fran- 
ce ses». Aun que juz ga ba con ra zón que la in mi gra ción fran ce sa
era in dis pen sa ble pa ra la eco no mía va len cia na, exa ge ra ba sin em- 
bar go al cal cu lar en una cuar ta par te la pro por ción de los fran ce- 
ses en la po bla ción to tal del reino.

Se ha bría po di do creer que la ex pul sión de los mo ris cos sus ci- 
ta ría un au men to con si de ra ble de la in mi gra ción fran ce sa a Va- 
len cia. No fue así, por que mu chas de las tie rras aban do na das por
los mo ris cos de es ta re gión se en contra ban en tre las me nos atrac- 
ti vas del reino, a cau sa tam bién de las exi gen cias de los pro pie ta- 
rios va len cia nos, que pre ten dían im po ner a sus nue vos va sa llos
unas pres ta cio nes com pa ra bles a las so por ta das an te rior men te
por los mo ris cos. Los fran ce ses pre fi rie ron ins ta lar se en los dis- 
tri tos que de ja ron va can tes los mo ris cos de Ara gón don de las
con di cio nes eran me jo res: va lles más fér ti les y li ber tad in di vi- 
dual. De ma ne ra que ha da 1620 los fran ce ses de ten ta ban en Ara- 
gón un lu gar pro por cio nal men te tan im por tan te co mo en Ca ta- 
lu ña.

En 1626 el em ba ja dor de Fran cia cal cu la ba en 200.000 el nú- 
me ro de fran ce ses ins ta la dos en Es pa ña —lo que qui zás es ex ce si- 
vo—. En efec to, des de el co mien zo del si glo XVII la in mi gra ción
fran ce sa se orien tó ha da el reino de Cas ti lla ame na za do por el
des po bla mien to y ya no afec ta ba so la men te al reino de Ara gón:
en 1665 los ex tran je ros re pre sen tan el 18 por 100 de la po bla- 
ción de las po sa das ma dri le ñas y más de las tres cuar tas par tes de
es tos ex tran je ros eran fran ce ses. Un hos pi tal de di ca do a los fran- 
ce ses, el de San Luis, ha bía si do crea do en la ca pi tal, don de to da- 
vía exis te. No obs tan te, en 1665, la ten den cia ha bía cam bia do y
la co rrien te mi gra to ria ha bía dis mi nui do mu cho des de ha cía una
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vein te na de años. La atrac ción es pa ño la lan gui de cía sin lle gar a
des apa re cer com ple ta men te.

¿Có mo ex pli car que di cha atrac ción ha ya du ra do tan lar go
tiem po, que Es pa ña ha ya si do du ran te más de un si glo, en el Oc- 
ci den te cris tia no, el país más bus ca do por los tra ba ja do res ex- 
tran je ros de con di ción mo des ta o mi se ra ble? Sin des de ñar las
cau sas lo ca les del éxo do que he ex pues to más arri ba (gue rras de
re li gión, mi se ria) creo es tar en dis po si ción de afir mar que las ra- 
zo nes es en cia les de la afluen cia de los in mi gran tes fran ce ses obe- 
de cían a que Es pa ña les ofre cía unas tie rras Ubres —so bre to do
en Ca ta lu ña, des pués tam bién en Ara gón, tie rras que un buen
tra ba ja dor po día es pe rar ob te ner, sea me dian te el ma tri mo nio
con la hi ja de un gran je ro, sea a tra vés de un arren da mien to en fi- 
téu ti co—, em pleos de tra ba ja do res ma nua les en la cons truc ción,
el ar te sa na do y la in dus tria y, por úl ti mo, sa la rios al tos. La des- 
va lo ri za ción del tra ba jo ma nual, que los ar bi tris tas y los es cri to- 
res po lí ti cos com ba tie ron en vano, y el di ne ro ga na do fá cil men te
apar ta ron, sin lu gar a du das, a mu chos es pa ño les de los ofi cios
lla ma dos «me cá ni cos», con si de ra dos co mo vi les —has ta el pun to
de que un es cul tor del Si glo de Oro co mo Es te ban Jor dán, hi dal- 
go des de lue go, que es ta ble ció en 1598 un ma yo raz go pa ra su hi- 
ja Ma g da le na, pre veía co mo cau sa de ca du ci dad el ma tri mo nio
con un hom bre de ofi cio me cá ni co. Por con si guien te, la ofer ta
de tra ba jo en es tos sec to res era con si de ra ble. Ade más, Es pa ña, y
Cas ti lla so bre to do, ofre cía en ton ces los sa la rios más ele va dos del
Oc ci den te cris tia no.

A par tir de 1550, en las gran des ciu da des del in te rior, la ten- 
sión so bre el mer ca do de ma no de obra, que es ca sea en nu me ro- 
sos sec to res, es tan agu da que los ín di ces de sa la rios al can zan a
los de los pre cios e in clu so los su pe ran li ge ra men te. Al me nos
has ta fi na les del si glo XVI, pro ba ble men te has ta 1620, los sa la rios
es pa ño les acom pa ñan el al za de los pre cios mien tras que en los
paí ses ve ci nos, y par ti cu lar men te en Fran cia, el sa la rio real se de- 
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te rio ra pro gre si va men te: ello ocu rría, por ejem plo, en Lan gue- 
doc co mo lo ha de mos tra do Em ma nuel Le Roy La du rie y re cor- 
de mos que mu chos in mi gran tes fran ce ses pro ce dían pre ci sa men- 
te del Lan gue doc.

So bre to do y al me nos has ta los años 1610-1620, los sa la rios
eran pa ga dos en una bue na mo ne da con tan te y so nan te de un
me tal de bue na ley: a ve ces en do blo nes de oro y en la ma yo ría
de los ca sos en rea les de au tén ti ca pla ta, con el tí tu lo de on ce de- 
na rios cua tro gra nos. Las pie zas de 8 rea les que pe sa ban apro xi- 
ma da men te 25 gra mos eran muy apre cia das en Fran cia, don de se
cam bia ban con pri ma. Sig ni fi ca ba un es tí mu lo su ple men ta rio pa- 
ra los que, tras al gu nos años de du ro tra ba jo, re gre sa ban a su país.
Al ser vir pa ra re mu ne rar el tra ba jo de los in mi gran tes, el oro y la
pla ta de las In dias coin ci die ron tam bién de es ta ma ne ra en la en- 
cru ci ja da del Si glo de Oro.

Pe ro ha cia 1640 las con di cio nes ofre ci das a los in mi gran tes se
de gra dan; ya des de ha cía mu cho tiem po los ex tran je ros eran sos- 
pe cho sos de he re jía, so bre to do si eran bear ne ses o del Lan gue- 
doc y no po cos de es tos úl ti mos tu vie ron di fi cul ta des con los tri- 
bu na les in qui si to ria les de Lo gro ño, Za ra go za y Bar ce lo na. Ade- 
más, a par tir de los años 1620-1630 los sa la rios se pa gan ca da vez
más en mo ne da de co bre, sin va lor al otro la do de los Pi ri neos.
Da do que en Fran cia se ini cia la ba ja de los pre cios, los es tí mu los
pa ra la emi gra ción tien den a des apa re cer.

Los his to ria do res ca ta la nes han con ce di do to da su im por tan- 
cia al fe nó meno. En cam bio los cas te lla nos, in clu so los que re- 
cien te men te se han ocu pa do más de las cues tio nes de po bla ción,
co mo Vi cen te Pé rez Mo re da, lo des de ñan de ma ne ra sor pren- 
den te. Por que los es cri to res po lí ti cos del si glo XVII de plo ra ron
es te re cur so ma si vo a la ma no de obra ex tran je ra que su po nía en
to do ca so im por tan tes sali das de nu me ra rio. Pe ro en los «paí ses
de sa rro lla dos», en cual quier épo ca que se con si de re, las co sas
nun ca han ocu rri do de un mo do di fe ren te: los na cio na les han
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aban do na do los tra ba jos subal ter nos que han he cho eje cu tar a
otros. Aho ra bien, la Es pa ña del Si glo de Oro, den tro de una
igual dad ge ne ral, era un «país de sa rro lla do». No lo era gra cias a
una tec no lo gía «de pun ta», a una or ga ni za ción so fis ti ca da de la
pro duc ción y de la dis tri bu ción; pe ro lo era por las exis ten cias
de me ta les pre cio sos y por la li qui dez de que dis po nía, in clu so
aun que su rey pe lea se sin ce sar con sus acree do res. De es ta ma ne- 
ra el tiem po li be ra do pa ra unos mi lla res de es pa ño les es ta ba dis- 
po ni ble pa ra unas ac ti vi da des que la es ca la si tua ba por en ci ma
del tra ba jo ma nual: la gue rra y el ser vi cio del rey, la ora ción y el
cul to, el es tu dio de las le tras y de las le yes, la crea ción li te ra ria,
las gran des con cep cio nes ar qui tec tó ni cas y las obras de ar te de
to do ti po. In di rec ta men te, aun que a su mo do, la ma no de obra
ex tran je ra par ti ci pó en las rea li za cio nes del Si glo de Oro.
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CAPÍ TU LO 5 
EL ORO Y LA PLA TA

«Si glo de Oro» no es una ex pre sión es co gi da al azar. Na tu ral- 
men te, a se me jan za de la ex pre sión em pa ren ta da «Edad de Oro»,
es de un al can ce más ge ne ral, su gie re una épo ca pri vi le gia da de
la vi da de los hom bres y de sus crea cio nes. Pe ro la ima gen del
oro no es una sim ple re pre sen ta ción del es píri tu. En efec to, en
un reino has ta en ton ces to da vía ru do, en el que las ri que zas se
me dían en tie rras, en re ba ños, en ca ba llos, en ar mas o en ajuar
do més ti co, el me tal pre cio so se ha ce más abun dan te, des pués
inun da el país, bri lla, re sue na, pe sa en las bol sas, via ja en ca jo nes
a tra vés de me s e tas y de sie rras, al pa so de ca ra va nas de mu las,
ba jo una ade cua da es col ta, res plan de ce en los co fres de jo yas de
la aris to cra cia, en los ves ti dos os cu ros de los hom bres, se con- 
vier te en adorno de las mu je res, ilu mi na las igle sias. El me tal
ama ri llo pri me ro, el me tal blan co más tar de.

EL ME TAL AME RI CANO EN ES PA ÑA Y 

LO UE DE ELLO UE DÓ

No crea mos que la con quis ta de Amé ri ca sea la úni ca res pon- 
sa ble de es ta ex plo sión. En un mag ní fi co li bro al que se rá ne ce sa- 
rio re fe rir nos con fre cuen cia, Oro y mo ne da en la his to ria, Pie rre
Vi lar re cor da ba: «La ri que za es pa ño la y eu ro pea es pree xis ten te
al oro de Amé ri ca». Flo ren cia y Ve ne cia crea ron en la Edad Me- 
dia unas mo ne das de oro pres ti gio sas, el flo rín y el du ca do. La
mis ma Es pa ña a fi na les del si glo XV suc cio na una par te del oro
afri cano re co gi do por los por tu gue ses, y los Re yes Ca tó li cos, al
tér mino de su reor ga ni za ción eco nó mi ca, crean una mo ne da de
oro ca si pu ro por me dio de la or de nan za de Me di na del Cam po
en 1497: el «ex ce len te de Gra na da», al que pron to se bau ti za con
el nom bre de du ca do (a par tir de 1504) a cau sa de su si mi li tud
con el du ca do ve ne ciano, con un tí tu lo efec ti vo de 23 qui la tes
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3/4. Es ta crea ción y las acu ña cio nes que la si guen de mues tran
con cla ri dad que el país y el te so ro real dis po nen de im por tan tes
exis ten cias de oro: la re cien te con quis ta del reino de Gra na da,
úl ti mo es ta do mu sul mán de Es pa ña, acom pa ña da de un ri co bo- 
tín, re pre sen ta un ele men to de ex pli ca ción. Va len cia y Ca ta lu ña,
muy vin cu la das con el gran co mer cio in ter na cio nal, ha bían pre- 
ce di do por otra par te a Cas ti lla, Va len cia des de 1483, Ca ta lu ña
des de 1493, en la crea ción de una mo ne da de oro de gran va lor.

Di cho es to, es evi den te que la con quis ta de Amé ri ca trans for- 
ma el rit mo de es te en ri que ci mien to ba jo el sig no del oro y de la
pla ta; ace le ra, mul ti pli ca, otor ga a la irrup ción del pre cia do me- 
tal en la vi da co ti dia na, en las tran sac cio nes, ese ca rác ter de ex- 
plo sión que yo evo ca ba ha ce un ins tan te.

Pen se mos, por ejem plo, en lo que re pre sen tó la re qui sa del te- 
so ro de Atahual pa, pre ci sa men te en el ini cio del «Si glo de Oro»,
en 1532, tal co mo nos la re fie re en su His to ria de In dias Fran cis co
Ló pez de Go ma ra: «Fran cis co Pi za rro hi zo pe sar el oro y pla ta;
des pués de qui lla ta do ha lla ron cin cuen ta y dos mil mar cos de
pla ta y un mi llón y tres cien tos vein te y seis mil y qui nien tos pe- 
sos de oro; su ma y ri que za nun ca vis to en uno». Es to re pre sen ta- 
ba, en efec to, 11.960 ki los de pla ta y 1.326.500 pe sos de oro.[1]

El rey re ci bió su par te le gal de es te te so ro, o sea el 20 por 100.
Pe ro ca da uno de los sol da dos, nos in di ca Go ma ra, per ci bió
4.450 pe sos de oro (más de 18,6 ki los) y 180 mar cos de pla ta
(41,4 ki los). Ca da uno de los ca pi ta nes re ci bió de 30 a 40.000 pe- 
sos… Aho ra bien, co mo lo re cuer da Pie rre Vi lar, los con quis ta- 
do res y sus sol da dos no con ser va ron en Amé ri ca to do el me tal
ga na do o con quis ta do. Al gu nos, aña de Go ma ra, per die ron to da
su par te en el jue go de da dos. Pe ro ello hi zo más ri cos a sus ga na- 
do res. Y los pa la cios de Ex tre ma du ra, co men zan do por el de los
Pi za rro, «mar qués de la con quis ta», en Tru ji llo, re pre sen ta ron,
in ver ti da en pie dra de si lle ría y mag ni fi ca da por el ar te, una par- 
te de es ta im pre sio nan te for tu na.
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El te so ro de Aatahual pa es, des de lue go, un epi so dio ex cep- 
cio nal. Pe ro Se vi lla, aun que nos aten ga mos a las ci fras ofi cia les
que se sitúan por de ba jo de la rea li dad, re ci bió no obs tan te cer ca
de 5.000 ki los de oro de 1503 a 1510, más de 9.000 de 1511 a
1520, un po co me nos de 5.000 de 1521 a 1530, lue go 14.466 de
1531 a 1540, 24.957 de 1541 a 1550 y 42.620 de 1551 a 1560.
Así pues, las lle ga das de oro al can zan su pun to cul mi nan te cuan- 
do Car los V ce de el trono a Fe li pe II. Des pués de 1560 de cli nan,
aun que se man tie nen ge ne ral men te por en ci ma de los 10.000 ki- 
los de oro por de ce nio y as cien den in clu so has ta 19.451 ki los de
1591 a 1600.

Ya en los años 1530 la afluen cia de pla ta ha bía su pe ra do la lle- 
ga da de oro: más de 86 to ne la das en 1531-1540 contra 14,5 de
oro, 303 contra 42 en 1551-1560. Se ha de te ner en cuen ta, de
to dos mo dos, que a igual dad de pe so, el va lor del oro era ca si
on ce ve ces su pe rior al de la pla ta. De ma ne ra que has ta 1560 la
afluen cia del me tal ame ri cano a Es pa ña es tu vo ne ta men te do mi- 
na da por el oro.

Sin em bar go, des pués de 1560 la si tua ción se trans for mó ba jo
el efec to del co mien zo de la ex plo ta ción re gu lar de las mi nas del
Mé xi co ári do (Za ca te cas, Du ran go, Gua na ja to, San Luis de Po- 
to sí, etc.) y del Pe rú, que es ne ce sa rio con si de rar en un sen ti do
am plio: no so la men te Po to sí, el ya ci mien to más im por tan te, en
el sur de la ac tual Bo li via, sino tam bién el Ce rro de Pas co en el
Pe rú cen tral, que lle gó a ser ca si tan con si de ra ble co mo el Po to sí
al co mien zo del si glo XVII, y al gu nos ya ci mien tos más mo des tos
en la re gión de ui to y de Pas to; la in tro duc ción de nue vas téc- 
ni cas, fun da men tal men te la de la amal ga ma con mer cu rio, es la
res pon sa ble del pro di gio so in cre men to de las lle ga das de pla ta.
El pro me dio anual de apro xi ma da men te 30 to ne la das en tre 1551
y 1560 as cien de brus ca men te a 94 en tre 1561 y 1570 y su pe ra las
250 a fi na les de si glo, des pués se man tie ne a un ni vel ele va do
has ta 1620, dis mi nu ye dé bil men te has ta 1630 y con ma yor ra pi- 
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dez de 1630 a 1660, aun que si ga sien do su pe rior a lo que fue de
1561 a 1570, por ejem plo. Des pués de 1560 re pre sen tó pues
mu cho más que el oro, cu yo va lor, na tu ral men te, su bió: en lu gar
de una re la ción de 10,11 man te ni da has ta 1536, la ra tio oro-pla ta
se ele va a 12,12, en tre 1566 y 1608 y a pe sar de es ta su bi da la
ten den cia al ate so ra mien to del oro se re fuer za.

Gra cias a es ta apro pia ción de los me ta les pre cio sos ame ri ca nos
que ha po di do cal cu lar se en unas 25.000 to ne la das de equi va len- 
cia pla ta en tre 1503 y 1660 (la ca si to ta li dad de las cua les des pués
de 1550), las exis ten cias de me ta les pre cio sos de ten ta das por Eu- 
ro pa tri pli ca ron. De ce nas de au to res se han ocu pa do ya de los
efec tos eco nó mi cos y so cia les de es ta inun da ción me tá li ca. Por el
mo men to no nos ocu pa re mos de ellos. Pe ro re cha za mos sin va ci- 
lar a los que re pi ten sin ce sar que el flu jo de oro y de pla ta no hi- 
zo sino ro zar Es pa ña, co mo si Se vi lla no hu bie ra si do más que un
sim ple re le vo en tre Amé ri ca y Am be res, Ams ter dam, Lon dres,
Gé no va, Augs bur go, Nan tes o Rouen. La ver dad es mu cho más
com ple ja.

Se me jan tes apre cia cio nes se fun dan en el he cho de que «el di- 
ne ro po lí ti co», tan to el me tal ama ri llo co mo el blan co, se gas ta ba
fue ra de Es pa ña por el rey de bi do a las ne ce si da des de su po lí ti ca
de po ten cia. Da do que es te «di ne ro po lí ti co» ca si siem pre era
ade lan ta do por unos ban que ros ex tran je ros: los Fu gger y los
Wel ser pri me ro, los ge no ve ses y al gu nos otros des pués, los ma- 
rra nos por tu gue ses por úl ti mo, el rey de Es pa ña se veía obli ga do
a trans fe rir in me dia ta men te ha cia el ex tran je ro el pre cia do me tal
re ci bi do de las In dias con el fin de reem bol sar a sus acree do res.

Es to es in du da ble. Pe ro Pie rre Vi lar tie ne cien ve ces ra zón
cuan do re cuer da que la par te del rey en es tos te so ros no su pe ra
ape nas li ge ra men te la cuar ta par te en el pe río do 1503-1660.
Ade más se tra ta de un cál cu lo fun da do en las ci fras ofi cia les que
no tie nen en cuen ta el contra ban do. Las tres cuar tas par tes del
me tal pre cio so lle ga do a Es pa ña fue ron a los bol si llos de los par- 
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ti cu la res: con quis ta do res, co lo nos, ad mi nis tra do res que re gre sa- 
ban de las in dias; mer ca de res que de es ta ma ne ra re cu pe ra ban el
con tra va lor de sus ex por ta cio nes.

Tam bién es muy cier to que una par te im por tan te del di ne ro
de los par ti cu la res se per día se gui da men te pa ra Es pa ña. Al gu nos
ex tran je ros par ti ci pa ron en la fi nan cia ción de los pro yec tos de
con quis ta y re ti ra ron su be ne fi cio. So bre to do, la ba lan za co mer- 
cial de Es pa ña era de fi ci ta ria y el sal do ne ga ti vo se cu brió con la
ex por ta ción de nu me ra rio. He mos vis to igual men te en el ca pí- 
tu lo pre ce den te co mo Es pa ña ha bía re cu rri do a tra ba ja do res in- 
mi gra dos, so bre to do fran ce ses, mu chos de los cua les re gre sa ban
un día a su país con un pe cu lio, fru to de sus aho rros: al gu nos
car tu chos de her mo sas pie zas ama ri llas o blan cas.

Pe ro es te di ne ro atra ve só Es pa ña mu cho más len ta men te que el
del rey. Y es te trán si to sus ci tó im por tan tes efec tos: los em pleos,
su pro duc to o al gu nas co mi sio nes, por ejem plo. Por úl ti mo y so- 
bre to do una par te con si de ra ble del te so ro ame ri cano, im po si ble
de pon de rar des de lue go, se que dó en Es pa ña ba jo for mas di ver- 
sas. Con tri bu yó a es ti mu lar du ran te la pri me ra par te del Si glo de
Oro un cier to nú me ro de pro duc cio nes na cio na les: los vi ñe dos y
los oli va res de An da lu cía por ejem plo; las fá bri cas de te ji dos de
Se go via, de Vi lla c as tín, de Cuen ca y de Ávi la; la de guan tes de
Oca ña; la ce rá mi ca de Ta la ve ra de la Rei na; las se de rías de Va- 
len cia, de Gra na da y de To le do; los gua da me cíes de Cór do ba; la
ar me ría to le da na… Man tu vo la pros pe ri dad, en pleno si glo XVII,
de un sec tor de pro duc ción en el que los es pa ño les no eran de fi- 
ci ta rios, el de las in dus trias de ar te. Pie rre Vi lar su bra ya tam bién
que «nu me ro sas igle sias se be ne fi cia ron de la afluen cia di rec ta del
oro… [que] la cons truc ción, el or na to, el amue bla mien to de
esos pa la cios y de esas igle sias tam bién em plea ron una ma sa —y
una éli te— de ar qui tec tos, al ba ñi les, eba nis tas, es cul to res ge ne- 
ro sa men te pa ga dos, lo que con tri bu yó a la crea ción de unas ca pas
ar te sa nas de gran tra di ción»… In clu so aun que la co lo ca ción de
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fon dos por par te aris to crá ti ca o ecle siás ti ca pu do orien tar se «al
pu ro y sim ple ate so ra mien to» ello no sig ni fi ca ba una in ver sión
es té ril pa ra el fu tu ro.

De acuer do con la vi sión mer can ti lis ta que fun da men ta la ri- 
que za de una na ción en las exis ten cias de oro y de pla ta que po- 
sea, Es pa ña se en ri que ció in du da ble men te du ran te la pri me ra
par te del Si glo de Oro, al me nos has ta los años 1600-1620. Pe ro,
en ton ces, ¿qué sig ni fi có pa ra ella y pa ra las di ver sas ca te go rías de
es pa ño les es ta nue va ri que za en oro y en pla ta?

DE LA MO NE DA FUER TE AL VE LLÓN: 
SEGU RI DA DES, FA CI LI DA DES, TEN TA CIO NES, PER VER SIO NES

Has ta los años 1580-1590, los es pa ño les pu die ron creer que la
ma rea de pla ta pro ce den te de Amé ri ca con ti nua ría cre cien do sin
ce sar. En tre el pri me ro y el úl ti mo qu in que nio del rei na do de
Fe li pe  II la con tri bu ción de las In dias al Te so ro real se ha bía
mul ti pli ca do por cin co: du ran te cua ren ta años el in cre men to ha- 
bía si do con ti nuo. Cua ren ta años re pre sen tan un lar go pe río do,
y la Es pa ña del pri mer Si glo de Oro vi vió de es ta ma ne ra en la
creen cia un po co sim plis ta de que el oro y la pla ta de las In dias
eran ina go ta bles y re sol ve rían to dos los pro ble mas de in ten den- 
cia y de te so re ría que se plan tea sen al país.

En es tas con di cio nes se com pren de me jor la elec ción man te ni- 
da du ran te lar go tiem po —du ran te más de un si glo— de una
mo ne da fuer te, una mo ne da eu ro pea de re fe ren cia, de he cho
aun que no de de re cho. Co mo ya he mos vis to, los Re yes Ca tó li- 
cos ha bían crea do el ex ce len te o du ca do de oro fi no y el real de pla- 
ta con un tí tu lo de más de on ce duo dé ci mas par tes de pla ta fi na
(on ce de na rios y cua tro gra nos exac ta men te). Se ha de lle gar has- 
ta 1537 pa ra que Car los V ac ce da a los re que ri mien tos de las
Cor tes de Cas ti lla dis mi nu yen do la alea ción y el pe so de la mo- 
ne da de oro: el es cu do acu ña do en ton ces en lu gar del du ca do al- 
can za ba una ti tu la ción de 22 qui la tes en lu gar de 23 qui la tes 3/4.
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Has ta en ton ces la ex ce si va ca li dad de la mo ne da cas te lla na ha bía
fa vo re ci do su eva sión por que se cam bia ba con pri ma en to das las
pla zas de Eu ro pa. No obs tan te, el es cu do se guía sien do una ex- 
ce len te mo ne da con un 91,67 por 100 de oro fi no. La mo ne da de
pla ta no su frió nin gu na mo di fi ca ción an tes de 1686.

Dos mo ne das es pa ño las al can za ron un re nom bre in ter na cio- 
nal to tal men te ex cep cio nal: el do ble es cu do de oro lla ma do fre- 
cuen te men te do blón y en Fran cia pis to le, y la pie za de ocho rea- 
les de pla ta co no ci da uni ver sal men te ba jo el nom bre de pias tra

acu ña da a par tir de 1566. La pri me ra, que pe sa ba ca si 7 gra mos,
fue ca da vez más apre cia da por que las canti da des de oro re ci bi das
en Es pa ña y en Eu ro pa ya no pro gre sa ban y por que el va lor re la- 
ti vo del oro en re la ción con la pla ta no ce sa ba de au men tar, co- 
mo ya he se ña la do. La se gun da, que pe sa ba apro xi ma da men te 25
gra mos, de los cua les 23,36 gra mos eran de pla ta fi na, co no ció
acu ña cio nes ma si vas y una di fu sión muy am plia; acu ña da en las
ca sas de mo ne da de Ma drid, Se vi lla, Se go via y Mé xi co, con quis- 
tó Eu ro pa, Asia y Áfri ca. Pos te rior men te sir vió de pro to ti po al
dó lar de pla ta.

CUA DRO 2

Las mo ne das es pa ño las del Si glo de Oro
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Me tal Nom bre Tí tu lo Pe so Pe río do

Va lor en 
ma ra ve dís 
(mo ne da de
cuen ta)
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oro du ca do
23 qui la tes 
3/4

3,52 g 1497-1537 375

oro es cu do 22 qui la tes 3,38 g des pués 1537
350 
lue go 400

pla ta real
11 de na rios 
4 gra nos

3,43 g 1497-1686 34

ve llón blan ca
co bre 
+ 7 gra nos 
de pla ta

1497-1603 1/2

NOTA: Las pie zas de mo ne da más co rrien tes eran: 1) El do ble es cu do o do be co ro na
de oro de no mi na do do blón o pis to le te, en fran cés pis to le. Es ta pie za pe sa ba un po co me nos
de 7 gra mos. 2) La pie za de un real, el do ble real y so bre to do la pie za de 8 rea les, acu ña -
da a par tir de 1566 y que pe sa ba más de 27 gra mos. Más tar de, re ci bió la de no mi na -
ción de pias tra y es te tér mino se apli có so bre to do a los nue vos rea les acu ña dos des -
pués de 1686. Las acu ña cio nes de los an ti guos rea les fue ron po co nu me ro sas en el si glo
XVII. 3) A par tir del rei na do de Fe li pe III se lle va ron a ca bo abun dan tes acu ña cio nes de
mo ne das de co bre ca si pu ro o pu ro, cu yo va lor en ma ra ve dís y cu yo pe so va ria ron con
gran fre cuen cia.

El im pe rio de la mo ne da fuer te de oro y de pla ta per ma ne ció
in có lu me du ran te to do el rei na do de Fe li pe II. Du ran te es te pe- 
río do hu bo in clu so una evi den te ca ren cia de mo ne da frac cio na- 
ria de ve llón (alea ción de pla ta y de co bre) has ta tal pun to que las
tran sac cio nes muy mo des tas eran sa tis fe chas en pla ta. Has ta los
pri me ros años del rei na do de Fe li pe III no pro ce dió el Te so ro
real a las acu ña cio nes ma si vas de una mo ne da de ve llón cu yo va- 
lor le gal era sen si ble men te su pe rior al va lor in trín se co (es de cir,
el del me tal au men ta do con el cos to de la acu ña ción). Pe ro, a pe- 
sar de las pro tes tas de las cor tes, el mer ca do se en contra ba en ton- 
ces tan des pro vis to de mo ne da frac cio na ria que es te ve llón so- 
bre va lo ra do no ejer ció sino una dé bil pre sión in fla cio nis ta. So la- 
men te ha da fi na les del rei na do de Fe li pe III, des pués de 1617, la
rea li za ción de nue vas emi sio nes de ve llón de co bre de con si de ra- 
ble im por tan cia trans for ma ron to tal men te el sis te ma mo ne ta rio
es pa ñol y ello so bre to do cuan do Fe li pe IV, des de po co des pués
de su ac ce so al trono, pro ce dió tam bién a la rea li za ción de enor- 
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mes emi sio nes de mo ne da de co bre ca si pu ro. El oro y la pla ta
des apa re cie ron ca si com ple ta men te de la cir cu la ción: sus de ten- 
ta do res los ate so ra ban y los mer ca de res ex tran je ros los aca pa ra- 
ban pa ra ex pór ta los. Mien tras que la pri ma so bre la pla ta no ha- 
bía su pe ra do el 3 o el 4 por 100 has ta 1615, se ele va ba al 20 por
100 en 1625, al 45 por 100 en 1626, al 190 por 100 en agos to de
1642.[2]

El de sor den mo ne ta rio que al can zó su apo geo en tiem pos de
Fe li pe  IV fue pro vo ca do vo lun ta ria men te. En el mo men to en
que al rey se le re du cen las lle ga das de oro y de pla ta de Amé ri ca,
tras 1620, cuan do los gas tos mi li ta res cre cen a cau sa de la gue rra
de los Trein ta años, el Te so ro im plan ta su til men te una do ble cir- 
cu la ción mo ne ta ria: mo ne das de co bre pa ra el in te rior, pie zas de
me tal pre cio so pa ra las tran sac cio nes in ter na cio na les. Al man te- 
ner el cur so de las mo ne das de ve llón muy por en ci ma de su va- 
lor real y al sus ci tar por es te pro ce di mien to una fuer te pri ma so- 
bre la pla ta, los fi nan cie ros del rey im pul sa ban de es ta ma ne ra a
los de ten ta do res de pla ta a que apro ve cha sen el po der li be ra to rio
de sus mo ne das, muy au men ta do de pron to, y a des ha cer se de
ellas pa ra ad qui rir bienes o pa gar sus deu das. Así eran re cu pe ra- 
das es tas mo ne das pa ra las ne ce si da des de la po lí ti ca ex te rior, pe- 
ro en bue na doc tri na mer can ti lis ta el re sul ta do era el em po bre ci- 
mien to del país.

Las pá gi nas pre ce den tes son aus te ras. Nos per mi ten una con- 
clu sión cla ra: los es pa ño les dis pu sie ron de una mo ne da fuer te —
la me jor de Eu ro pa— has ta 1620 y es ta mo ne da si guió sien do
abun dan te a pe sar de una eva sión con ti nua, gra cias a las acu ña- 
cio nes re gu la res sos te ni das por la afluen cia del me tal ame ri cano.
En tre 1617 y 1626 es ta mo ne da de ca li dad des apa re ció pro gre si- 
va men te de la cir cu la ción y fue reem pla za da por las mo ne das de
ve llón de co bre de dé bil va lor in trín se co que no pro vo ca ba la
ten ta ción de ate so rar. ¿Cuá les fue ron los efec tos de es ta do ble si- 



117

tua ción so bre la vi da del país y el com por ta mien to de los hom- 
bres?

La pri me ra con clu sión evi den te es que el rey de Es pa ña con- 
ser vó du ran te mu cho tiem po los me dios pa ra la con ti nui dad de
una po lí ti ca de po der. A pe sar de sus ban ca rro tas: 1557, 1575,
1596, 1627… siem pre en contró ban que ros ex tran je ros dis pues- 
tos a ade lan tar le in me dia ta men te las su mas que ne ce si ta ba pa ra
pa gar a sus sol da dos o a sus fun cio na rios en Flan des, en Ale ma- 
nia, en Ita lia. Los ge no ve ses es pe cial men te has ta 1627, des pués
los ma rra nos por tu gue ses. Por que es tos ban que ros es pe cu la ban
con los reem bol sos y los in te re ses que se rían pa ga dos con mag ní- 
fi ca mo ne da de oro y de pla ta con el se llo de Cas ti lla. Los ejérci- 
tos del rey de Es pa ña y sus ban que ros des fa lle cen cuan do el oro y
la pla ta co mien zan a fal tar, des pués de 1640. Fue tam bién des- 
pués de es ta fe cha, lo sa be mos ya, cuan do el te rri to rio es pa ñol,
por pri me ra vez des de ha cía un si glo y me dio, fue vio la do por
un ejérci to ex tran je ro. En contra mos de nue vo es ta rea li dad es en- 
cial: gra cias a sus re cur sos fi nan cie ros, Es pa ña pu do ex por tar la
gue rra du ran te un lar go tiem po.

Un his to ria dor con cien zu do, Mo des to Ulloa, ha con se gui do
cal cu lar los gas tos mi li ta res de Fe li pe II: cos to de las guar ni cio- 
nes de Na va rra, de Fuen te rra bía, de Me nor ca y de Ibi za, de Ca- 
ta lu ña, de Orán, del Pe ñón de Vé lez y de Me ji lla, de Cádiz, de
Car ta ge na y de Má la ga; cos tos de las for ti fi ca cio nes; gas tos de
ar ma men to. So la men te el cos to de las fuer zas per ma nen tes de
tie rra se ele vó en 1584-1585 a 1.044.000 du ca dos; en 1590 a
1.053.000 du ca dos. En el mis mo año, la con tri bu ción de las In- 
dias al te so ro real se ele va ba a 1.835.000 du ca dos.[3] Ni si quie ra
dos ve ces más. En rea li dad es se gu ro que los gas tos mi li ta res to- 
ta les su pe ra ron el im por te de la apor ta ción ame ri ca na al te so ro
real, in clu so en la épo ca de Fe li pe II. Pe ro es te di ne ro ame ri cano
no re pre sen ta ba, a pe sar de to do, más que el 20 por 100 apro xi- 
ma da men te de los in gre sos del es ta do. Con oca sión de la rea nu- 
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da ción de la gue rra de los Paí ses Ba jos en 1621, tras el fi nal de la
tre gua de do ce años, la gue rra cos ta rá ca si 3 mi llo nes de du ca dos
ca da año du ran te sie te años. Era mu cho. Ter mi nó por ser de ma- 
sia do.

La se gun da se gu ri dad fue de or den ali men ta rio. Es pa ña pu do
pa gar el tri go in dis pen sa ble del que ca re cían al gu nas re gio nes del
país, so bre to do en años de co se cha de fi cien te. En la épo ca de Fe- 
li pe II, en es pe cial al co mien zo de su re ma do, el tri go pro ce día
so bre to do de Si ci lia. La co rres pon den cia del rey de Es pa ña con
su vi rrey en Pa ler mo es tá satu ra da de men cio nes re fe ri das al tri- 
go:

Ad mi nis trar, go ber nar Si ci lia, pa ra los vi rre yes es pa ño les, sig ni fi ca en pri mer
lu gar ocu par se del tri go —se ña la Fer nand Brau del—. No hay ni una so la de sus
car tas que no ha ble de co se chas, de pre cios, de li cen cias de ex por ta ción, de acuer- 
dos a es ta ble cer, con los ne go cian tes ex tran je ros es ta ble ci dos en Pa ler mo.

An te ca da co se cha in su fi cien te, real o te mi da: 1561, 1568,
1578, etc., las pe ti cio nes del rey se ha cen ur gen tes, in quie tas…
Va len cia, que ca re ce de tri go, en vía re gu lar men te un sín di co a
Si ci lia pa ra ad qui rir el tri go ne ce sa rio pa ra el con su mo de la ciu- 
dad. Mur cia, que no pro du ce ape nas grano y que no pue de con- 
se guir lo de ma ne ra su fi cien te en Cas ti lla, com pra lo es en cial de
su com ple men to en Si ci lia a tra vés del puer to de Car ta ge na. An- 
da lu cía, que fue ri ca en tri go pe ro que ha apos ta do por el acei te
y el vino que se ven den a al tos pre cios en Amé ri ca, se ve obli ga- 
da igual men te a su mi nis trar se en Si ci lia. In clu so en el si glo XVII,
a pe sar de las cri sis fi na les del si glo XVI, la is la se gui rá sien do una
im por tan te pro duc to ra de gra nos y de sus ca ri ca to ri, de Cas te lla- 
ma re, de Sciac ca, de Li ca ta, de Ca ta nia, lle ga rá fre cuen te men te
la sal va ción pa ra Es pa ña. Pe ro Si ci lia no es el úni co pro vee dor le- 
jano y Mur cia no es la úni ca que com pra una par te de su tri go en
Áfri ca del Nor te a tra vés del pre si dio de Orán. En año de ca ren- 
cia el tri go lle ga tam bién de Tur quía o Bre ta ña; en los años no- 
ven ta del si glo XVI una caí da pro vi sio nal del tri go me di te rrá neo
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pro vo ca rá el re cur so al tri go nór di co: los bar cos de Dan zig trae- 
rán en ton ces tri go po la co pa ra cal mar el ham bre de Es pa ña.

Pe ro ello só lo es po si ble gra cias a su sol ven cia. Si el rey de di ca
su aten ción a las com pras de tri go, con mu cha ma yor fre cuen cia
son las mis mas ciu da des y sus ma gis tra tu ras quie nes se preo cu- 
pan por ase gu rar al pue blo el grano in dis pen sa ble. Fer nand
Brau del ha tra za do un re tra to ma gis tral de la ofi ci na del tri go de
Ve ne cia. Pe ro en el Si glo de Oro ca da ciu dad de Es pa ña y aún
mu chos pue blos dis po nen, a su mo do, de una ofi ci na de tri go:
pó si to o alhón di ga, po co im por ta el nom bre, es te des pa cho fun- 
cio na co mo un ser vi cio pú bli co. Com pra le jos y ca ro si es pre ci- 
so, den tro del reino en pri mer lu gar, pe ro, si es ne ce sa rio, fue ra
de él: en Si ci lia, por ejem plo, en las Poui lles, en Áfri ca del Nor- 
te, en Bre ta ña, en Dan zig. Ve mos in clu so al ser vi cio del tri go de
Va lla do lid, en 1594, año de som bría ca ren cia, com prar tri go en
Por tu gal, lo que es el col mo, por que es te reino se con si de ra que
es tá «ma ra vi llo sa men te des pro vis to de to da cla se de tie rras de
cul ti vo» (sic). De igual mo do el ser vi cio mu ni ci pal, en Va lla do lid,
en Mur cia, o en cual quier par te, pre vie ne la fal ta de ali men tos y
lu cha contra la ca res tía: su mi nis tra ca da día a los pa na de ros la
canti dad de grano pa ni fi ca ble que pa re ce ne ce sa ria y po si ble te- 
nien do en cuen ta las dis po ni bi li da des y a un pre cio ra zo na ble, en
oca sio nes in fe rior al pre cio de com pra. Pres ta a los pue blos de su
ju ris dic ción la si mien te ne ce sa ria en ca so de ca ren cia. Ase gu ra,
por con si guien te, al pue blo llano de las ciu da des y de los cam pos
un mí ni mo de sub sis ten cia. Re sul ta do que no es ni mio y que re- 
pre sen ta un tes ti mo nio pa ra una ci vi li za ción.

Igual men te Es pa ña ad quie re, me dian te com pra a los ho lan de- 
ses, a los in gle ses o a los bre to nes, el ba ca lao y la sar di na que sus
ma ri nos no pes can en canti dad su fi cien te. Pe ro la apa ren te fa ci li- 
dad del re cur so a los ex tran je ros, atraí dos por la ma gia de las
mo ne das fuer tes, en mas ca ra ba las ten ta cio nes y la tram pa: la ilu- 
sión de la pe ren ni dad del sis te ma. El oro y la pla ta de Amé ri ca y
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la «abun dan cia» mo ne ta ria que pro vo ca ron pu die ron es ti mu lar
las pro duc cio nes na cio na les, ya lo he su bra ya do; pe ro so la men te
du ran te un tiem po. La ten ta ción de com prar fue ra, a pre cios me- 
jo res, se aca ba im po nien do irre sis ti ble men te por que los pro duc- 
tos de im por ta ción pa re cen siem pre más ba ra tos a los paí ses de
mo ne da fuer te: en 1587 en el pre si dio de Orán el tri go in dí gena
cues ta cua tro o cin co ve ces me nos que el tri go es pa ñol…

De igual mo do exis te la ten ta ción de ad qui rir en el ex tran je ro
el tri go y el pes ca do que es ca sean; pe ro pron to tam bién ocu rri rá
lo mis mo con los pa ños y las te las y las ar mas en per jui cio de las
pro duc cio nes cas te lla nas. Ade más es tá la ten ta ción de con fiar las
ta reas des agra da bles, los tra ba jos subal ter nos a la ma no de obra
in mi gra da. A la ho ra eu ro pea de las doc tri nas mer can ti lis tas, Es- 
pa ña se cons tru ye un sis te ma de vi da que con vier te el mer can ti- 
lis mo en im po si ble, que lo es car ne ce y lo des tro za, a pe sar de
Luis de Or tiz, a pe sar de Ce llo ri go, a pe sar de San cho de Mo- 
nea da y a pe sar de las ad ver ten cias de to dos los pro fe tas de la
des gra cia. Tan to más así cuan to que las in ver sio nes pro duc ti vas,
en re la ción con los ca pi ta les dis po ni bles, no se im po nen, no son evi- 

den tes; és te es un as pec to so bre el que de be mos in sis tir. Pie rre Vi- 
lar lo ha ob ser va do con agu de za: «La ma sa del me tal mo ne ta rio
su pe ra ba sin du da las po si bi li da des mis mas de las ne ce si da des de
la épo ca en equi pa mien to». Es ta cir cuns tan cia era real pa ra el de- 
sa rro llo de una «men ta li dad sun tua ria».

El sis te ma, en cam bio, no era eterno. Des pués de 1620 las lle- 
ga das del pre cia do me tal a Es pa ña co mien zan a flo jear, se es ta bi- 
li zan y de cli nan. In du da ble men te, las mi nas ame ri ca nas con ti- 
núan pro du cien do más de lo que creía Earl J. Ha mil ton. Pe ro la
po bla ción es pa ño la de las In dias, ins ta la da en la ci ma de la je rar- 
quía so cial, uti li za de ma ne ra cre cien te el me tal mo ne ta rio; ade- 
más, la eva sión ha da un Ex tre mo Orien te, ávi do de pla ta y su mi- 
nis tra dor de pro duc tos de li ca dos y ca ros, se acen túa, y los cir cui- 
tos de contra ban do se or ga ni zan y di ri gen di rec ta men te ha da la
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Eu ro pa del Nor te una par te cre cien te del fa bu lo so me tal. En el
mis mo mo men to, la po lí ti ca ex tran je ra de Oli va res y la par ti ci- 
pa ción di rec ta de Es pa ña en la gue rra de los Trein ta Años au- 
men tan los gas tos mi li ta res. La con se cuen cia es que des apa re ce la
mo ne da fuer te y ce de su lu gar al co bre, a las mo ne das de ve llón
cu yo va lor le gal se bur la cí ni ca men te del va lor real.

Sin em bar go no se de be pa sar por al to que no exis te nin gu na
in co he ren cia en el nue vo sis te ma mo ne ta rio. El his to ria dor cas- 
te llano Fe li pe Ruiz Mar tín, uno de los me jo res es pe cia lis tas in- 
ter na cio na les en cues tio nes fi nan cie ras, nos ha per mi ti do com- 
pren der el me ca nis mo. Oli va res es co ge la po lí ti ca de gran de za y
sa cri fi ca el con su mo de las ma sas a tra vés de un pro ce di mien to
sim ple: al ha cer des apa re cer el oro y la pla ta de la cir cu la ción in- 
te rior ani qui la la ca pa ci dad de com pra en el ex tran je ro de las ciu- 
da des y de los mer ca de res, rom pe las im por ta cio nes, y lo que
no so tros lla ma ría mos «el ni vel de vi da» se des plo ma. Las ins ti tu- 
cio nes be ne fac to ras de las ciu da des, los ser vi dos del tri go por
ejem plo, no pue den ya fun cio nar nor mal men te. Vi cen te Pé rez
Mo re da, que ha es tu dia do las cri sis de mor ta li dad de la Es pa ña
in te rior, com prue ba que des pués de 1602 la pes te ha des apa rea do
ca si com ple ta men te de las dos Cas ti llas, pe ro el ham bre, las ca- 
ren cias de sub sis ten cias, de sem pe ñan des de en ton ces el pa pel
pro ta go nis ta. En las dos me s e tas, la muy es ca sa co se cha de 1628
y lue go le pér di da ca si to tal de la co se cha de 1630 pro vo can una
su bi da ex tra or di na ria de los pre cios y una in ten si fi ca ción de la
mor ta li dad, agra va da ade más por el ti fus, que acom pa ña ha bi- 
tual men te al ham bre.

El país ya no es ca paz de com prar en el ex te rior el tri go in dis-
pen sa ble, con el agra van te de que las ma las co se chas son ge ne ra- 
les en Eu ro pa. Me nos aún po drá ha cer lo en los años 1647-1652,
du ran te los cua les las dos Cas ti llas, pre ser va das de la pes te que
aso la An da lu cía y el li to ral me di te rrá neo de Es pa ña, su fren du ra- 
men te el aco so del ham bre. Vi cen te Pé rez Mo re da ofre ce co mo
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ejem plos las fuer tes mor ta li da des pro vo ca das por el ham bre en el
oto ño de 1631, al tér mino de dos o tres años de suba li men ta ción
cró ni ca, en co mar cas co mo Vi ti gu dino, Pe ña ran da de Bra ca- 
mon te, El Bar co de Ávi la, Al ma zán, Bur go de Os ma y Ci fuen- 
tes, to das ellas si tua das en Cas ti lla la Vie ja. Por su pues to, en el si- 
glo XVII, Es pa ña con ti núa com pran do tri go ex tran je ro y es pe- 
cial men te en Si ci lia, con lo que Se vi lla, Va len cia o Bar ce lo na
con si guen ali men tar se. Pe ro en un mal año, Es pa ña ya no pue de
com prar bas tan te y las ne ce si da des que dan le jos. Es ta in ca pa ci- 
dad ex pre sa sen ci lla men te el trán si to del país de la ri que za a la
po bre za cuan do es ca sean el oro y la pla ta, des pués de que la fun- 
ción fis cal, muy agra va da des de 1575-1577, ha afec ta do, por
otra par te, se ve ra men te la ri que za de los par ti cu la res.

Y pre ci sa men te la im po si bi li dad de po der re cu rrir al ex tran je- 
ro se pre sen ta cuan do la pro duc ción na cio nal ha lle ga do a ser de- 
fi cien te in clu so en año nor mal por que se ha des de ña do, des pre- 
cia do. Ya en 1600, Mar tín Gon zá lez de Ce llo ri go de nun cia ba los
per ni cio sos efec tos de la pla ta de las In dias, peo res que los de la
pes te por que ha bía des via do a los ciu da da nos de la bús que da de
las ver da de ras ri que zas, las «que de pen den de la in dus tria hu ma- 
na».

UNA MEN TA LI DAD SUN TUA RIA

No re co ge ré aquí el aná li sis de Clau dio Sán chez Al bor noz, de
acuer do con el cual es te pro ce so his tó ri co ha for ja do la men ta li- 
dad his pá ni ca, ha lle va do a los hom bres de Es pa ña, a los hom bres
so bre to do, a es pe rar del rey, de la Igle sia o de im pro ba bles ha za- 
ñas per so na les el po der, la ri que za y los ho no res. Los que se in te- 
re sen por es ta cues tión pue den con sul tar mi obra Los es pa ño les.
En to do ca so, los con tem po rá neos más lú ci dos de nun cia ron con
ener gía a par tir de los años 1600-1620 las ne fas tas con se cuen cias
de la men ta li dad sun tua ria pro du ci da por la abun dan cia de oro y
de pla ta y las fa ci li da des que per mi tió. Ce llo ri go se mues tra muy
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ex plí ci to: en. 1600, en la pri me ra pá gi na de su me mo rial, se ña la
la cau sa fun da men tal de la de ca den cia:

Me nos pre ciar las le yes na tu ra les, que nos en se ñan a tra ba jar: y que de po ner la
ri que za en el oro y la pla ta, y de xar de se guir la ver da de ra y cier ta que pro vie ne y
se ad quie re por la na tu ral y ar ti fi cial in dus tria ha ve ni do nues tra Re pú bli ca a de- 
caer tan to de su flo ri do es ta do.

El oro y la pla ta, aña día, no son más que ins tru men tos de
cam bio. «La ver da de ra ri que za no con sis te en te ner la bra do, acu-
ña do, ó en pas ta mu cho oro, y mu cha pla ta». Ya que la con cien- 
cia en tre la abun dan cia del me tal pre cio so y la pe nu ria de mer- 
can cías no pro du cía más que el cos to ex ce si vo de to das las co sas.

Ce llo ri go y sus su ce so res, Die go de Co rral y Are llano, Pe dro
Fer nán dez de Na va rre te, Juan de San ta ma ría y San cho de Mo- 
nea da de nun cia ban el re cur so ex ce si vo de los ri cos y del pro pio
rey a la uti li za ción de to da cla se de cria dos, el afán ex ce si vo de
ha cer se ser vir. La mul ti tud de cria dos do més ti cos es te ri li za ba
una par te de la ma no de obra. ¿Por qué, por ejem plo, se ha bía
au men ta do en dos ter cios el nú me ro de ser vi do res de las ca sas
rea les en tre 1598 y 1618? Es te apre cio trai cio na ba una con cep- 
ción equi vo ca da del ho nor:

Y co mo nues tros na tu ra les, han que ri do po ner la au tho ri dad en el mu cho
acom pa ña mien to… Lo que mas ha dis tra y do á los nues tros de la le gi ti ma ocu pa- 
do, que tan to im por ta á es ta re pú bli ca, ha si do po ner tan to la hon ra y la au tho ri- 
dad en el hu yr del tra ba jo.

Los mis mos au to res de nun cia ban con pa re ci da ener gía los ex- 
ce sos del lu jo en el ves tua rio, que pro vo ca ba im por ta cio nes ex- 
ce si vas de te ji dos muy cos to sos, el ex ce so de co ches y de lu jo sos
co rrea jes. San cho de Mo nea da, ver da de ro teó ri co del va lor aña- 
di do, cri ti ca ba con tan ta ma yor ener gía las im por ta cio nes de ar- 
tícu los de lu jo cuan to que Es pa ña ex por ta ba la nas o se das en
bru to de gran ca li dad, cu ya trans for ma ción en el pro pio te rri to- 
rio por la ma nu fac tu ra hu bie ra si do mu cho más fe cun da pa ra el
país por que ha bría crea do em pleos y eco no mi za do dis po ni bi li- 
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da des mo ne ta rias. El lu jo en el ves tua rio era con si de ra do por
Mo nea da co mo un gra ve per jui cio úni ca men te por que se man te- 
nía a ba se de ar tícu los im por ta dos; lo ha bría con si de ra do ex ce- 
len te si hu bie ra pro por cio na do tra ba jo a unos ciu da da nos ocio- 
sos. To do el re me dio de Es pa ña es tá en trans for mar sus mer can- 
cías, sos te nía. Con me nos vehe men cia, pe ro con ma yor ri gor
cien tí fi co que an ta ño Ce llo ri go, Mo nea da po ne de re lie ve el ca- 
rác ter pa ra si ta rio de la ren ta que pre dis po ne a la men ta li dad sun- 
tua ria. ¿Pe ro có mo po dría ocu rrir de un mo do di fe ren te si la ta sa
de in te rés del ca pi tal co lo ca do en ren tas su pe ra el por cen ta je del
be ne fi cio del co mer cio, por ejem plo? Es na tu ral que el ca pi tal se
di ri ja en ton ces ha da la ren ta. Pa ra res ta ble cer la in ver sión pro- 
duc ti va es pre ci so res ta ble cer el be ne fi cio del co mer cio, de la
agri cul tu ra, de la in dus tria y del ar te sa na do. La crí ti ca de Mo- 
nea da lle ga ba, sin em bar go, de ma sia do tar de o en to do ca so de- 
ma sia do pron to…

Las ma ni fes ta cio nes de la men ta li dad sun tua ria son in nu me ra- 
bles. Son co rrien tes en los mis mos so be ra nos que pro di gan las
mer ce des a sus fa vo ri tos. Na va rre te re pren de se ria men te a Fe li- 
pe III a es te res pec to, apro ve chan do la caí da del du que de Ler- 
ma:

No se pue de ha cer gra cia y mer ced des to [el pa tri mo nio real] co mo de co sa aje- 
na, sin muy gran car go de con cien cia y de in cu rrir, no so lo en pe ca do de pro di ga- 
li dad sino de injus ti cia. Por que si Vues tra Ma jes tad las ha ce de sus ren tas or di na- 
rias se po ne a pe li gro de em po bre cer y mo les tar al pue blo con exac cio nes…

Y la con clu sión de Na va rre te es de una cla ri dad me ri dia na, sin
di si mu los: «ue vues tra ma jes tad se sir va de man dar re ver las
mer ce des más con si de ra bles y cuantio sas que ha he cho des de el
pri mer día de su co ro na has ta es te… pa ra que Vues tra Ma jes tad
las re vo que to das o re for me».

Lo mis mo pue de de cir se del aus te ro Fe li pe II. El Es co rial re- 
pre sen ta un co lo sal gas to sun tua rio. Se gún el pa dre Si güen za,
en tre 1562 y 1598 el pa la cio cos tó 5.260.560 du ca dos y, co mo
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má xi mo, te nien do en cuen ta los gas tos ane jos co mo las com pras
de re li quias, 6.200.000 du ca dos, es de cir, un pro me dio de
167.000 du ca dos al año pa ra to dos y ca da uno de los trein ta y
sie te años de la rea li za ción del pa la cio. Por con si guien te el «Rey
pru den te» de di có del 2 al 3 por 100 de sus in gre sos a la edi fi ca- 
ción y a la or na men ta ción de su pa la cio-mo nas te rio. Y du ran te
el mis mo rei na do, los otros Si tios rea les: Aran juez, el Par do, la
Alham bra, el Al cá zar de Se vi lla y el mo nas te rio del Abro jo cer ca
de Va lla do lid, cos ta ron ca da año en con jun to al gu nos mi les de
du ca dos su ple men ta rios.

Los po de ro sos se com por ta ban co mo los re yes: Fran cis co de
los Co bos, se cre ta rio de Car los V, dis po ne al fi nal de su ca rre ra
de un pa la cio en Va lla do lid. Or de nó la cons truc ción de otro pa- 
la cio de un ad mi ra ble es ti lo re na cen tis ta en Úbe da, su ciu dad na- 
tal: el pa la cio lla ma do de los Vá z quez de Mo li na, con ver ti do hoy
en el ayun ta mien to de la ciu dad, en el es ti lo de Bra man te con
una fa cha da clá si ca ador na da en sus án gu los con cú pu las. An drés
de Van da el vi ra, su ar qui tec to fa vo ri to y uno de los me jo res de su
tiem po, con ci be y eje cu ta la obra, des pués rea li za, siem pre pa ra
Co bos y en Úbe da, la be llí si ma igle sia de San Sal va dor so bre ir- 
nos pla nos de Die go de Si loé. El mis mo ar qui tec to di se ña el her- 
mo so pa tio del cas ti llo de Ca me na, cu yo se ñor es Co bos na tu ral- 
men te.

Los he re de ros de Fran cis co Pi za rro, con quis ta dor del Pe rú,
hi cie ron cons truir en Tru ji llo, cu na de la fa mi lia, un es plén di do
pa la cio ba rro co cu ya cor ni sa se ador na con una ori gi nal se rie de
es ta tuas que re pre sen tan a los me ses. Mu chos de los con quis ta- 
do res una vez re gre sa dos de las In dias se con vier ten igual men te
en cons truc to res de man sio nes se ño ria les. Ri va li zan con los
gran des no bles, la ma yo ría de los cua les con ti núa re si dien do en
sus tie rras: en Cué llar, los du ques de Al bu quer que trans for man
el cas ti llo for ti fi ca do del si glo XV en una re si den cia más acor de
con los gus tos del Re na ci mien to; en Vé lez Blan co, los mar que- 
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ses de Los Vé lez acon di cio nan el ad mi ra ble cas ti llo cu bier to de
to rre tas cons trui do a co mien zos del si glo XVI; en Gan día los du- 
ques ins ta lan en el cas ti llo unos fas tuo sos apar ta men tos, dig nos
de los Bor ja; en Va lla do lid, la Co rre de ra de San Pa blo se con- 
vier te en una ca lle de pa la cios en la que nu me ro sos gran des se ño- 
res de ci die ron le van tar a me dia dos del si glo XVI su re si den cia de
la cor te: en 1592 el fla men co Hen ry Co ck ci ta con cre ta men te
las del al mi ran te de Cas ti lla, los con des de Be naven te y de Bue n- 
día, del du que de Ná je ra, de los mar que ses de Agui lar, de Agui- 
la fuen te y de Ca ma ra sa. A ve ces, los fi nan cie ros se per mi ten ju- 
gar el pa pel de me ce nas cons truc to res: por ejem plo, si guien do
con Va lla do lid, Fa bio Ne lli de Es pi no sa, que hi zo cons truir un
her mo so edi fi cio ba rro co flan quea do por dos to rres, ter mi na do
en 1594; y muy cer ca de allí, en Me di na del Cam po, un hom bre
de ne go cios igual men te fa mo so y ri co, con una for tu na si mi lar,
ob s equia a su ciu dad na tal con un hos pi tal mo nu men tal que to- 
da vía hoy lle va su nom bre: el hos pi tal Si món Ruiz.

Los gas tos sun tua rios de los gran des se ño res se tra du cen tam- 
bién en la mul ti pli ca ción de do més ti cos y de es cla vos: los Bor ja,
du ques de Gan día, em plean en 1636 en su pa la cio de Gan día a
24 ser vi do res y en 1671 a 41; el con de de Oro pe sa, al co mien zo
del rei na do de Car los II, tie ne 74. Cuán do el em ba ja dor fran cés
Ber taut asis te a una co rri da de to ros en Éci ja, en 1659, que da im- 
pre sio na do por la co mi ti va del du que de Osu na: tres ca rro zas ti- 
ra das por seis mu las y otras dos por cua tro mu las; la du que sa,
ves ti da con un cui da do ex tra or di na rio, ins ta la da ba jo un pa lio, se
pre sen ta ro dea da por 10 da mas de ho nor. En me dio de es te pa- 
no ra ma, el se cre ta rio de Fe li pe II, Ma teo Vá z quez de Lec ca, con- 
ser va una ima gen de mo des tia al con ten tar se con 12 ser vi do res
do més ti cos.

És te es el ejem plo de los con se je ros de Cas ti lla, «no ble za de
to ga» al es ti lo fran cés, que nos in di ca Jea ni ne Fa yard. En ge ne ral,
tie nen en tre 8 y 15 cria dos: en 1638 don Fer nan do Ra mírez Fa- 
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ri ña tie ne 8 do més ti cos, 5 mu je res y 3 hom bres, en tre los cua les
un ma yor do mo; el doc tor Juan Pa re ja cuen ta a su muer te, en
1651, con 9 ser vi do res; pe ro don Mi guel de Sa la man ca ten drá
23 en 1676. Al gu nos con se je ros dis po nen ade más de uno o va- 
rios es cla vos. La man sión ma dri le ña de un con se je ro de Cas ti lla
exhi be ge ne ral men te be llos ta pi ces fla men cos y al fom bras que
pro ce den de los cua tro pun tos car di na les. Ta pi ce rías mu ra les y
al fom bras re pre sen tan mu chas ve ces un im por tan te va lor en
bienes mue bles: el 5,15 por 100 en tiem pos de Fe li pe  IV. Los
con se je ros co lec cio nan igual men te cua dros.

La pla te ría y las jo yas se ña lan una de las in ver sio nes más ca rac- 
te rís ti cas pa ra el oro y la pla ta ame ri ca nos: se tra ta de un ate so ra- 
mien to evi den te al que ade más se in cor po ra un va lor aña di do
mer ced al ta len to de los glan des or fe bres del Si glo de Oro. Jea ni- 
ne Fa yard ha cal cu la do que en la épo ca de Fe li pe  IV pla te ría y
jo yas re pre sen ta ban el 11,19 por 100 de los bienes de los con se je- 
ros. Las va ji llas de pla ta in clu yen ge ne ral men te una o va rias do- 
ce nas de pla tos, ja rras y agua ma ni les, ban de jas o pa te nas, tin te ros
o re li ca rios. Las jo yas con sis ten en ani llos y sor ti jas, bra za le tes,
co lla res, pen dien tes, dia de mas de dia man tes, pie dras pre cio sas.
Se ha de su bra yar que el va lor de los mue bles y del ajuar do més- 
ti co, que es im por tan te sin em bar go, es, en el pro me dio ge ne ral,
tres ve ces in fe rior al de las va ji llas de pla ta y las jo yas que fre- 
cuen te men te se ele va a va rias de ce nas de mi lla res de rea les de
pla ta.

No he mos de ima gi nar que el gé ne ro de vi da os ten to so de los
con se je ros, im pul sa dos por una obli ga ción so cial de apa ren tar,
ha ya exa ge ra do su apre cio por las ta pi ce rías, los cua dros o la pla- 
te ría. La so cie dad es pa ño la en su con jun to adop ta ba si mi la res
com por ta mien tos, a la me di da de sus re cur sos.

A co mien zos del si glo xvn las per so na li da des no ta bles de Cór do ba ate so ra ban
del mis mo mo do. Don An to nio Fer nán dez de Cór do ba, ca ba lle ro de Ca la tra va,
vein ti cua tro de Cór do ba,[4] que mu rió arrui na do en 1605, no por dio ca re cía de
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una va ji lla de pla ta con si de ra ble y de jo yas abun dan tes, una par te de las cua les,
ade más, se en contra ba co mo pren da en po der de di ver sas per so nas: va rias de ce nas
de pla tos, co pas de to dos los ta ma ños, azu ca re ros, sale ros, pie zas pa ra pi mien tas y
es pe cias de pla ta cha pa dos en oro, agua ma ni les, ta rros y ta zas, pe sa dos can de l- 
abros; pul se ras, sor ti jas, co lla res, za fi ros, ru bíes… El ad mi nis tra dor de la ca te dral,
don Pe dro Mal do na do de Guz mán, fa lle ci do en 1613, an tes de la in fla ción que
ins ti tu yó la pri ma so bre la pla ta, po seía una va ji lla de pla ta de 5.000 rea les; tam- 
bién es ta vez com pues ta de pla tos y ban de jas, ta zo nes, ja rras, co pas, ta rros, ta zas,
cu cha ras y te ne do res, agua ma ni les, can de l abros y so por tes de ve las.

En Va lla do lid, diez, vein te o cin cuen ta años an tes, la men ta li dad sun tua ria ha
in va di do a los más mo des tos. El sas tre Gas par Her nán dez no po see tie rras ni ren- 
tas, pe ro ha de co ra do su ca sa con gua da me cíes de gran des di men sio nes y ta pi ces
con di bu jos de le yen das y tie ne una va ji lla de pla ta y nu me ro sas jo yas: un ro sa rio
de co ral de 56 gra nos de oro, cru ci fi jos de oro con in crus ta cio nes de per las, pen- 
dien tes de cris tal y de oro, etc. El pa sa ma ne ro Her nan do de la Due ña, el pas te le ro
Pe ro Pé rez y Ana de To ro, viu da de un ce rra je ro mo des to, po seen tam bién al gu- 
nas pie zas de va ji lla de pla ta y al gu nas jo yas. Más aco mo da do, el pro cu ra dor Die- 
go de Al fa ro pre sen ta una es po sa cu bier ta de jo yas: en 1547 do ce pul se ras, diez
sor ti jas y ani llos, y dos co lla res de oro, otro con pie zas de oro y dia man tes al ter na- 
dos, ca de nas y ca de ni llas, una cruz, un ro sa rio, un mon da dien tes, to do ello de
oro. Ca sil da Ro tu lo de Sa la zar, que con trae ma tri mo nio en 1596 con el en car ga- 
do de los ser vi cios de co rreo de Va lla do lid, Gar cía de Ve ra, con la atrac ti va do te de
7.000 du ca dos, po see un co fre de jo yas en vi dia ble: ca de nas y ca de ni llas de oto y
de pla ta, pul se ras de oro in crus ta das de pie dras pre cio sas, una do ce na de sor ti jas de
oro, dos de ellas or na das con dia man tes, va rios ag nus dei, ro sa rios y cru ci fi jos…

En la cum bre de la je rar quía so cial de es ta ciu dad, do ña Agus ti na de Ca ñi za res,
viu da de Ni co lás de Rai mun do, ri quí si mo mer ca der, y el con de de Agui lar, don
Fe li pe Ra mírez de Are llano, tie nen una pro fu sión de jo yas: jo ye ros de oro, de
pla ta, de co ral, de cris tal, de ébano y de pe dre ría. Aun que tam bién los cam pe si nos
y los hor te la nos aco mo da dos de las cer ca nías de la ciu dad, co mo Se bas tián de Pes- 
que ra o Inés Mar tín, viu da de Es te ban Cal vo, po seen igual men te al gu nas pie zas de
va ji lla de pla ta y al gu nas jo yas.

He mos pre sen ta do aquí dos ejem plos: Va lla do lid y Cór do ba
en tre 1550 y 1620. E3 su fi cien te leer y ana li zar los in ven ta rios
rea li za dos des pués de las de fun cio nes en los re gis tros de los no ta- 
rios de es tas ciu da des pa ra des cu brir la mis ma bús que da del mue- 
ble lu jo so (pre fe ren te men te de no gal), be llos co bres (en tre los
cua les los bra se ros con sus ta ri mas cla ve tea das), por ce la na de Gé- 
no va y ce rá mi ca de Ta la ve ra, cris ta le ría de Bohe mia y de Ve ne- 
cia, fi no ajuar de sá ba nas de Ho lan da o de Rouen. Los «ex ce si vos
tra jes» de nun cia dos por los es cri to res po lí ti cos es tán bien guar- 



129

da dos en los ar ma rios, so bre ‘to do los fe men i nos, co mo los mi ri- 
ña ques. En Cór do ba la es po sa de don An to nio Fer nán dez de
Cór do ba, ca ba lle ro arrui na do, po see dos, y do ña Is abel de
Monte ma yor, viu da de li cen cia do, so la men te uno, pe ro va rios
jus ti llos, ves ti dos com ple tos y fal das de da mas co o de ra so. En
Va lla do lid, do ña Ma ría Or te ga, es po sa del li cen cia do An to nio
Va ca, abo ga do de la au dien cia, po see tres: uno de ta fe tán ver de,
el se gun do de ba ye ta ro ja, el ter ce ro de ter cio pe lo.

De he cho, des pués de 1580 y a pe sar del ele va do pre cio del
mi ri ña que, to das las mu je res que quie ren y pue den apa ren tar tie- 
nen al me nos uno, aun que sean mu je res de ar te sanos o de mer ca- 
de res: en Va lla do lid las mu je res e hi jas del ce re ro An to nio de
Mon to ya, del or fe bre Fran cis co Flo res y del sas tre Gas par Her- 
nán dez, del mú si co Pe dro Cres po, del no ta rio Alon so Ro drí- 
guez, tie nen un mi ri ña que en oca sio nes re ci bi do en el ajuar de
ma tri mo nio —por no ha blar de los fal do nes, jus ti llos, ca pas y
pa me las y ca mi sas de fi na te la. Los te ji dos de gran ca li dad: se das
de To le do y de Gra na da, pa nas de Gé no va, bro ca dos y da mas cos,
abun dan en la vi da so cial. Y las le yes sun tua rias del co mien zo
del rei na do de Fe li pe IV, des ti na das a fre nar es tos dis pen dios de
lu jo no pro du je ron nin gún efec to.

Aun que un po co en to das par tes, cuan do ello era po si ble, las
va ji llas de pla ta y las jo yas eclip sa ban a los de más bienes mue bles.
En Va lla do lid tam bién, en el do mi ci lio del li cen cia do Die go Nu- 
ño de Va len cia, cu ya for tu na to tal al can za ba apro xi ma da men te
los 40.320 du ca dos en 1598, la pla te ría y las jo yas se va lo ra ban
en 2.254 du ca dos. Sin du da es to no re pre sen ta sino el 5,6 por
100, la mi tad apro xi ma da men te de la par te que es tos bienes su- 
po nen en las for tu nas de los con se je ros de Cas ti lla en tiem pos de
Fe li pe IV; pe ro con tan do so la men te la pla te ría y las jo yas re pre- 
sen tan más que to dos los de más bienes mue bles va lo ra dos en
1.520 du ca dos (ex clui dos los tí tu los de ren ta evi den te men te).
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El ate so ra mien to del me tal pre cio so, con el va lor aña di do gra- 
cias al tra ba jo de los ar tis tas, de fi ne cla ra men te, co mo lo pre sin- 
tió Pie rre Vi lar, uno de los obs tá cu los pa ra las in ver sio nes en la
Eu ro pa de ese tiem po. La tie rra, va lor-re fu gio, cons ti tu ye otro.
To dos he mos evo ca do, en cuan to his to ria do res de es ta épo ca, las
«trai cio nes de la bur guesía». Es muy cier to, in du da ble men te, que
en Ita lia, en los Paí ses Ba jos, en la Ale ma nia del Sur y en In gla te- 
rra, las bur guesías res pec ti vas in ter pre ta ron su pa pel con más au- 
da cia que en Es pa ña en el ca pi ta lis mo co mer cial y fi nan cie ro, es- 
to es, en la in ver sión ma rí ti ma por ejem plo, y en oca sio nes tam- 
bién en las me jo ras ag rí co las, aun que la ma yo ría de las ve ces se
de bie ron a los prín ci pes. Pe ro en Es pa ña la bur guesía na cien te
fue de ca pi ta da por la ex pul sión de los ju díos en 1492, más tar de
por la per se cu ción vio len ta o lar va da cu yas víc ti mas fue ron los
con ver sos aco sa dos por la In qui si ción y por la opi nión pú bli ca.
Por otra par te, tam bién en Gé no va y en Augs bur go los gran des
ca pi ta lis tas de la épo ca se con vir tie ron en se ño res y pro pie ta rios
te rra te nien tes. De ma ne ra que an te la au sen cia de una au tén ti ca
re vo lu ción ag rí co la y de una ver da de ra mu ta ción in dus trial, las
po si bi li da des de in ver sión pro duc ti va eran muy li mi ta das. El Si- 
glo de Oro fue pro duc to de es ta cir cuns tan cia: una fies ta del
con su mo, un pa ro xis mo del ate so ra mien to me dian te la obra de
ar te.

Sin nin gún gé ne ro de du das la Igle sia fue la ins ti tu ción que
lle vó has ta los lí mi tes más ex tre mos la in ver sión sun tua ria; le de- 
di có una am pli tud tan in gen te que ase gu ró a los ar qui tec tos, a
los es cul to res, a los pin to res, a los or fe bres, una pros pe ri dad in- 
só li ta in clu so en el co ra zón de la de ca den cia. Las crea cio nes del
Si glo de Oro son en gran ma ne ra deu do ras de la re la ción pri vi le- 
gia da en tre la re li gión y el ar te.
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CAPÍ TU LO 6 
LOS ALI MEN TOS TE RRES TRES

En 1599, Die go de Gra na da, ma es tro de co ci na re si den te en la
cor te, pu bli có en Ma drid un Li bro de Ar te de Co zi na que al can- 
zó un éxi to ex tra or di na rio y que fue ree di ta do en 1609, lue go
en 1614. Es ta obra, un pe que ño vo lu men en oc ta vo de ca tor ce
cen tí me tros por nue ve, in cluía unas se te cien tas se s en ta y tres re- 
ce tas re par ti das en cua tro cien tos trein ta y dos fo lios. És ta es una
de ta les re ce tas:

Be ren je nas a la ca zue la

Se han de pe lar las be ren je nas y cor tar las se gui da men te en tres o cua tro tro zos
ca da una. Co cer las en un cal do de cor de ro con dos ce bo llas. Una vez que las be- 
ren je nas es tán bien co ci das cor tar las fi na men te so bre una plan cha, aña did un buen
que so de Ara gón ra ya do y al gu nas ye mas de hue vo, des pués mez clar lo to do y pi- 
car lo fi na men te co mo si se tra ta se de un re lleno pa ra ca bri to. Ali ñar lo con es pe cias
fi nas: gen gi bre, nuez mos ca da, pe re jil. Po ner la ca zue la al fue go. Cuan do el pla to
es tá bien do ra do, re ti rar lo del fue go y aña dir azú car y ca ne la.

Otra re ce ta:

Ca pi ro ta da de per diz

Des plu mar las per di ces, cha mus car el res to de plu món a la bra sa. Lim piar las,
cu brir de man te ca y asar las. Una vez que las per di ces se ha yan rus ti do, cor tar las
en lon jas muy fi nas, to mar un buen que so ra ya do y dos dien tes de ajo con ve nien- 
te men te pe la dos y aplas ta dos; co lo car el que so y el ajo en un mor te ro, ma cha car
to do has ta pul ve ri zar lo, aña dir una cu cha ra da de gra sa y ye mas de hue vo, lue go
des leír to do con cal do de cor de ro ti bio. Pre pa rar unas tos ta das, ras pan do la par te
que ma da, co lo car las so bre un pla to y ver ter el cal do de car ne muy ca lien te so bre
las tos ta das. De po si tar so bre és tas una ca pa de per diz, re cu brir con tos ta das, nue va
ca pa de per diz y así su ce si va men te. De rra mar so bre el re sul ta do, es pe cias y gra sa
ca lien te…

Por su pues to, na die se ima gi na que la co mi da or di na ria de los
la bra do res de Ara gón o de Cas ti lla y de los más hu mil des ha bi- 
tan tes ur ba nos es tu vie se com pues ta de pla tos tan ex ce si va men te
car ga dos de pro teí nas y tan ri cos en ca lo rías. Pe ro to da vía con
mu cha me nos ra zón se ha de con ser var la ima gen es te reo ti pa da
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que trans mi te una vie ja men ti ra: la de un Si glo de Oro re ple to
de contras tes, en el que el es plen dor de los pa la cios y de las igle- 
sias, las crea cio nes de los gran des pin to res y de los ge nia les es cri- 
to res no se rían más que una bri llan te fa cha da tras la cual se ocul- 
ta rían la mi se ria y el ham bre del pue blo, in clu so de una bue na
par te de la pe que ña no ble za for ma da por hi dal gos fa mé li cos pa ra
los que la ima gen del ho nor reem pla za ría a la co mi da. Y se re cu- 
rre al La za ri llo de Tor mes, no ve la pi ca res ca, pu bli ca da en 1554,
una de cu yas fi gu ras prin ci pa les la re pre sen ta el ham bre, com pa- 
ñe ra ha bi tual del La za ri llo y de al gu nos otros per so na jes. Du ran- 
te de ma sia do tiem po, la his to ria es cri ta en Pa rís o en Lon dres ha
di fun di do es te vie jo tó pi co con una com pla cen cia to da vía ac tual.
Sin em bar go ha ce ya vein ti cin co años que Fer nand Brau del ad- 
vier te a los his to ria do res que no an ti ci pen exa ge ra da men te la de- 
ca den cia de Ita lia y de Es pa ña. No es se rio creer que la rui na de
Lom bar día o de la re pú bli ca de Ve ne cia se pro du jo an tes de
1630. De igual mo do, se ha de re nun ciar a la idea de un de bi li ta- 
mien to eco nó mi co de Es pa ña, con si de ra da en su con jun to, an tes
de la dé ca da 1591-1600, y so la men te en los años 1620 es te em- 
po bre ci mien to pro du ci rá de un mo do du ra de ro un pau pe ris mo
ma si vo diez ma do por los pe río dos de ham bre y de en fer me dad,
es pe cial men te en el cen tro del país.

En el si glo XVI, Es pa ña no es de nin gu na ma ne ra un país «mar- 
gi nal» o «atra sa do». Vi ve al mis mo rit mo que Eu ro pa y sus des- 
gra cias son las mis mas: años de co se chas in su fi cien tes, pe río dos
de es ca sez, epi de mias, en una pa la bra, su per mor ta li dad, son fe- 
nó me nos más o me nos con tem po rá neos de los que en tris te cen
Ita lia y Fran cia, y tam bién In gla te rra y los Paí ses Ba jos. El eje
me diano de Es pa ña, des de los puer tos can tá bri cos y Bur gos, has- 
ta Se vi lla y Cádiz, pa san do por Va lla do lid, Me di na del Cam po,
Se go via, To le do y Cór do ba, so por ta glo bal men te la com pa ra ción
con las de más re gio nes «de sa rro lla das» de la Eu ro pa de ese tiem- 
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po; y una ciu dad co mo Va len cia, si tua da fue ra de es te eje pre sen- 
ta el ros tro de la pros pe ri dad.

Pe ro, tal co mo lo han su ge ri do los ca pí tu los pre ce den tes, el
Si glo de Oro aso cia dos pe río dos de sig no con tra rio en tre los
cua les la tran si ción se sitúa en los años 1590-1620. La dis tan cia- 
ción en tre Es pa ña y la Eu ro pa del No roes te se crea des pués de
1620. Y el fo so de se pa ra ción se en s an cha len ta men te, de lo con- 
tra rio no po dría com pren der se las ilu sio nes que con ti nua ban
man te nien do Fran cia e In gla te rra res pec to del po de río es pa ñol,
ilu sio nes que las vic to rias es pa ño las del año 1636 con tri bu yen a
man te ner. En 1636, «el año de Cor bie», Es pa ña to da vía sus ci ta
mu cho te mor en Pa rís.

En ton ces, sen ci lla men te, va ya mos a las prue bas. Vea mos, en
po cas pá gi nas, qué ocu rre con la pro duc ción de los ar tícu los de
pri me ra ne ce si dad, con los ren di mien tos, con las ra cio nes ali- 
men ti cias, con «la ces ta de la com pra». A es te as pec to, y has ta fi- 
na les del si glo XVI, Es pa ña no ma ni fies ta nin gu na in fe rio ri dad en
re la ción con sus ve ci nos eu ro peos. Pe ro hay más, en las ciu da des
y pe que ñas lo ca li da des, la or ga ni za ción del apro vi sio na mien to,
con fre cuen cia muy ela bo ra da, ga ran ti za a las po bla cio nes la se-

gu ri dad ali men ti cia, sal vo en año de es ca sez. (Ya lo he in di ca do
bre ve men te en el ca pí tu lo pre ce den te). La rup tu ra del sis te ma
des pués de 1620 pro du ci rá sin lu gar a du das un des cen so ne to
del ni vel de vi da, que ya era vul ne ra ble des de ha da al gu nas dé ca- 
das.

PRO DUC CIO NES Y REN DI MIEN TOS

La agri cul tu ra es pa ño la de di ca la ma yor par te de su ex ten sión
a los ce rea les; co mo en to da Eu ro pa, «des de las is las Bri tá ni cas a
los Bal ca nes, de la lla nu ra ru sa a la me s e ta cas te lla na». En Cas ti lla
la Vie ja, en el trián gu lo cu yos vér ti ces son Bur gos, León y Pa- 
len cia, la Tie rra de Cam pos pro du ce grano (tri go y ce ba da) en el
90 o 95 por 100 de su su per fi cie. Pe ro la Tie rra de Cam pos no es
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el úni co te rri to rio gran pro duc tor de ce rea les. Tam bién en Cas- 
ti lla la Vie ja te ne mos el Ce rra to y en Cas ti lla la Nue va la fér til
Sagra to le da na, que re pre sen tan otros gra ne ros. Por otra par te,
en los pue blos de Cas ti lla la Nue va es tu dia dos por Jo sé Gen til
Da Sil va, en la se gun da mi tad del si glo XVI los ce rea les re pre sen- 
tan el 76,4 por 100 del va lor del pro duc to bru to en la pro vin cia
de Cuen ca, el 74,9 por 100 en la de Ma drid y to da vía el 69,4 por
100 en la de To le do… Las cam pi ñas cor do be sas es tán tam bién
de di ca das a los ce rea les, al igual que la ho ya de Ba za o la lla nu ra
de An te que ra en el reino de Gra na da, del mis mo mo do que la al- 
ta lla nu ra de Ur ge ll, la lla nu ra de Lé ri da o el Cam po de Ta rra go- 
na en Ca ta lu ña. Úni ca men te al gu nas re gio nes del No roes te, las
huer tas del Le van te y al gu nos en cla ves de di ca dos al vi ñe do o al
oli vo es ca pan a la su pre ma cía de los ce rea les. In clu so en Le van te
la zo na de co li nas se de di ca al cul ti vo de gra nos (el 90 por 100 en
Mo re lla). No obs tan te, en la huer ta de Mur cia por ejem plo, en- 
tre 1560 y 1590, la mo re ra ocu pa en tre el 42 y 43 por 100 de la
su per fi cie, el vi ñe do y los oli va res en tre el 7 y el 8 por 100, ca da
uno, los ár bo les fru ta les apro xi ma da men te el 12 por 100, de ma- 
ne ra que el grano no ocu pa ni si quie ra la cuar ta par te de la su per- 
fi cie cul ti va da.

Sin em bar go, las su per fi cies cul ti va das no guar dan nin gu na
re la ción con el ren di mien to, con la pro duc ti vi dad del sue lo.
Des de ha ce va rios años, nues tros co no ci mien tos han rea li za do
gran des pro gre sos en es te te rreno: las ex ce len tes fuen tes es ta dís- 
ti cas es pa ño las y par ti cu lar men te las cuen tas de al gu nas ex plo ta- 
cio nes, es tu dia das por jó ve nes his to ria do res, nos per mi ten afir- 
mar que los ren di mien tos ce rea lís ti cos es pa ño les no eran en mo- 
do al guno in fe rio res a los de las res tan tes re gio nes de Eu ro pa en
la mis ma épo ca. Po drá juz gar se por el cua dro com pa ra ti vo que
he tra za do. Exis te un in con ve nien te gra ve, no obs tan te: en la
ma yo ría de ca sos (tan to en Es pa ña co mo en el res to de Eu ro pa)
co no ce mos las canti da des re co gi das en re la ción con las canti da- 
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des sem bra das y no las canti da des re co gi das por hec tá rea. Aho ra
bien, las canti da des de se mi lla por hec tá rea pue den va riar mu cho
de una re gión a otra.

Na tu ral men te, dis po ne mos de ejem plos de ren di mien tos dé bi les. En los años 
1579-1586 el ren di mien to de tri go pa ni fi ca ble del pue blo de Na va res de las Cue- 
vas, re gión de Se go via, es de 3 por 1. El ren di mien to me dio de la gran ja de uin- 
ta na juar, en el ex tre mo nor te de Cas ti lla la Vie ja, es de 4 por 1 du ran te dos cien tos
años (1625-1825), pe ro es de 4,4 por 1 en tre 1630 y 1690. El ren di mien to de 40
cor ti jos per te ne cien tes al ca pí tu lo ca te dra li cio de Cór do ba y si tua dos en el te rri to- 
rio mu ni ci pal de Cór do ba os ci la en tre 4,21 y 5,25 por 1 en tre 1611 y 1615, pe ro
cae a 2,22 por 1 y a 1,79 por 1 en 1616 y 1617, años de cri sis agu da, es cier to. Es- 
tos ren di mien tos cor do be ses son más dé bi les de lo que pa re cen, ya que la canti dad
de si mien te, co no ci da en es ta oca sión, es es ca sa, de ma ne ra que la pro duc ción por
hec tá rea os ci la en el trans cur so de es tos años en tre 2,3 y 4,5 hec tó li tros.

Se en cuen tran sin nin gu na di fi cul tad abun dan tes ren di mien tos tan es ca sos en
Eu ro pa: 3,1 por 1 en He igh ton-Saint-Clair, en el Sussex in glés, en 1562; de 2 a
3,9 por 1 en la gran ja de Ro co lles, en el Lan gue doc, en los años 1583-1585; 2,5
por 1 en Ma rien tal, en Sa jor na en 1601-1602; 1,1 a 4,3 por 1 en 51 re ser vas se ño- 
ria les de la lla nu ra hún ga ra en tre 1552 y 1590.

Otros ren di mien tos se cla si fi can en una hon ro sa me dia eu ro pea: 5 por 1 en los
pue blos se go via nos de Cue vas de Pro van co y Ho yaIes, de 1579 a 1586; 5 por 1
igual men te en Ci ga les, cer ca de Va lla do lid, en 1549. Ren di mien tos que po de mos
com pa rar, por ejem plo, con los de on ce pue blos lo re ne ses a fi na les del si glo XVI

(de 4 a 5 por 1), a los del va lle de Che v reu se en 1591-1592 (5 por 1), a los de Wei- 
mar, en Sa jo nia (3,4 a 5,4) en 1549-1564. Por úl ti mo, otros te rri to rios ob tie nen
unos re sul ta dos com pa ra bles a los bue nos, in clu so a los muy bue nos ren di mien tos
eu ro peos: las tie rras del mo nas te rio de La Es tre lla en Vi lla ri ca y San Asen sio, en
los va lles del Ebro y del Na je ri lla, ob tie nen en cua ren ta y cin co co se chas re co gi das
en tre 1557 y 1609 un pro me dio anual de 5,7 por 1. Se tra ta co mo ve mos de un
re sul ta do ex ce len te por que aquí la canti dad de si mien te por hec tá rea es im por tan- 
te y en San Asen sio el ren di mien to me dio ha si do de 13,4 hec tó li tros por hec tá rea,
lo que equi va le a un buen ren di mien to eu ro peo. Otro buen re sul ta do, aun que vá- 
li do so lo pa ra el año 1586, que fue un buen año, lo en contra mos en 35 pue blos de
la Bu re ba bur ga le sa, con unos ren di mien tos que os ci lan en tre 5 y 10,4 por 1, o sea
6,8 por 1 co mo tér mino me dio. Es te mis mo año el pue blo to le dano de Co be ja ob- 
tie ne un 8,46 por 1, lo que re sul ta fran ca men te no to rio. Es tos ren di mien tos, sin
que lle guen a al can zar los de On naing y de ua rou ble, en el nor te de Fran cia, o
de Hi tsum en la Fri sia, pue den com pa rar se am plia men te con los del Hu re poix
fran cés y con los de cier tos te rre nos in gle ses o ale ma nes, es co gi dos en tre los me jo- 
res.

Ade más, los ren di mien tos son me jo res pa ra la ce ba da, en una pro por ción al me- 
nos de un 25 por 100. Por ejem plo, de 1557 a 1609, el pro me dio de las tie rras de
Vi lla ri ca y de San Asen sio se es ta ble ce en 7,1 por 1, es de cir, 18,7 hec tó li tros por
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hec tá rea. En Ci ga les en 1549 la ce ba da da un 6,5 por 1. En la cam pi ña de Cór do- 
ba, de 1611 a 1615 en tre un 6,1 y 8,3 por 1. En Co be ja en 1586, el 12,7 por 1.
Aho ra bien, no se tra ta de una re gla uni ver sal: en Hi tsum, en Fri sia, en Ha rwe ll
en el Be rks hi re in glés, los ren di mien tos de la ce ba da son in fe rio res por que las me- 
jo res tie rras se re ser van pa ra el tri go y por la mis ma ra zón los ren di mien tos de
Wei mar en Sa jo nia son po co más o me nos aná lo gos pa ra la ce ba da y pa ra el tri go.
Ese de ta lle no de be pa sar des aper ci bi do.

El re sul ta do de nues tros aná li sis nos per mi te afir mar que el al- 
za de la pro duc ción pu do res pon der du ran te lar go tiem po al au- 
men to de la po bla ción: en 21 pue blos de la Bu re ba bur ga le sa la
pro duc ción au men tó en un 24 por 100 pa ra el tri go pa ni fi ca ble y
en un 25 por 100 pa ra la ce ba da, en tre los años 1557-1560 y 
1579-1584, tér mino más allá del cual de cae. En la Rio ja oc ci- 
den tal, la ta sa de los con tra tos de apar ce ría au men ta sin ce sar
has ta 1575, lo que no pue de con ce bir se sin un au men to co rres- 
pon dien te de la pro duc ción, y la par te a en tre gar por el apar ce ro
pue de al can zar los 4 hec tó li tros de grano por hec tá rea cul ti va da.
En va rios pue blos to le da nos la pro duc ción pa re ce au men tar has- 
ta 1586 e in clu so has ta 1592. De igual ma ne ra, la pro duc ción ag- 
rí co la del reino de Va len cia co no ce to da vía una fuer te ex pan sión
has ta 1573-1574, des pués se es ta bi li za en un ni vel bas tan te ele- 
va do has ta 1609. En Ga li cia se da un fe nó meno com pa ra ble.

En la pe ri fe ria de Es pa ña otros ce rea les apor ta ban com ple- 
men tos de ali men ta ción: por ejem plo, el arroz en la huer ta de
Va len cia, y en Ga li cia el cen teno y el mi jo su pe ran con mu cho al
tri go, pe ro a par tir de co mien zos del si glo XVII, des de Gui púz coa
a Ga li cia, el maíz se ex pan de rá pi da men te. In tro du ci do en los
pri me ros años del si glo en los va lles vas cos, san tan de ri nos, as tu- 
ria nos o ga lle gos, ad quie re ya una sin gu lar im por tan cia en los
años 1610-1620 y ha rá po si ble la emer gen cia de las re gio nes del
no roes te, du ran te lar go tiem po atra sa das, a la vez que per mi ti rá
la des apa ri ción pro gre si va de los pe río dos de ham bre.

Si bien el ga na do bo vino es es ca so en Es pa ña y li mi ta do al
No roes te (León y las pro vin cias can tá bri cas) o a los Pi ri neos, la
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im por tan cia de los re ba ños de cor de ros y de ca bras ga ran ti za una
ali men ta ción cár ni ca no ta ble pa ra la épo ca, aun que muy de si- 
gual men te re par ti da, co mo ve re mos. La pes ca es una ac ti vi dad
fun da men tal, so bre to do en Ga li cia y en to do el li to ral can tá bri- 
co, así co mo en las ori llas de la An da lu cía atlán ti ca. En el mer ca- 
do de pes ca do de San tia go de Com pos te la pue de en con trar se a
buen pre cio una gran va rie dad: do ra das, mer lu zas, lam preas, ra- 
yas, con grios, bar bos, sal mo ne tes, len gua dos, pes ca di llas, sar di- 
nas, ro da ba llos, tru chas de mar, sal món, an gui las, pul pos, ca la- 
ma res, lan gos tas, bo ga van tes… En la pri me ra dé ca da del si glo
XVI, una do ra da de gran ta ma ño cos ta ba 5 blan cas, es de cir, 2,5
ma ra ve dís, el mis mo pre cio que por una lan gos ta. Pa ra dó ji ca- 
men te, un con grio o un len gua do cues tan más, 4 ma ra ve dís. En
aquel tiem po con una so la blan ca (me dio ma ra ve dí) po dían com- 
prar se 9 sar di nas fres cas o dos sa la das. De ma ne ra que un sim ple
jor na le ro que en ton ces ga na ba 17 ma ra ve dís al día, po día pa gar se
dia ria men te 5 o 6 lan gos tas y más de 300 sar di nas fres cas. En la
mis ma épo ca, en la An da lu cía atlán ti ca, de Ta ri fa a Huel va, las
al ma dra bas ob te nían una abun dan te pro duc ción de atún.

Se di rá que se tra ta de re gio nes ma rí ti mas. Pe ro el apro vi sio- 
na mien to de pes ca do del in te rior del país no se des cui da. Los
con vo yes de mu las lle van has ta Bur gos, Va lla do lid, Ma drid o
To le do car ga men tos de pes ca do se co o sa la do, que es re mo ja do
an tes de su con su mo, pes ca do en es ca be che y en ba rri les. Las sar- 
di nas, el con grio, el ba ca lao, y tam bién el atún, las do ra das, los
sá ba los son las va rie da des más con su mi das. Mu chas ciu da des e
in clu so pe que ños pue blos re ci ben de es te mo do pes ca do: uin- 
ta na juar, lo ca li dad pr óxi ma a Bur gos, se abas te ce re gu lar men te
y, aún mu cho más le jos ha cia el in te rior, el pue blo de Mo ja dos,
en tre Va lla do lid y Se go via, tam bién. Pe ro vea mos, por ejem plo,
el mer ca do de To le do, ciu dad con ti nen tal: de 1583 a 1604 es te
mer ca do dis po ne re gu lar men te de con grios, do ra das, len gua dos,
atún, sal món sa la do, sar di nas de Ga li cia o de Se tú bal, pul po, tru- 
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chas y de ma ne ra más epi só di ca, an gui las, mer lu zas, lam preas y
os tras. Se di ce que el pes ca do es tá fres co, es de cir, sim ple men te
sa la do pa ra ser re mo ja do, o bien en es ca be che.

Sin em bar go, el li to ral me di te rrá neo es ta ba me nos fa vo re ci do
y, si juz ga mos al me nos por el ca so de Mur cia, el pes ca do era
sen si ble men te más ca ro. En Mur cia cier ta men te el mer ca do de
pes ca do no pre sen ta la va rie dad del de San tia go de Com pos te la,
ni si quie ra la del de To le do: sar di nas, ba ca lao, atu nes y sal mo nes,
por es te or den, re pre sen tan la ca si to ta li dad de la pes ca ven di da.

Una an ti gua tra di ción ali men ta ria, que Se re fle ja acu sa da men- 
te en las con ta bi li da des de los hos pi ta les, cuan do po de mos dis po- 
ner de ellas, su gie re una pro duc ción im por tan te de hue vos. Las
aves de co rral son muy ca ras por que las ga lli nas se des ti nan es en- 
cial men te a la pro duc ción de hue vos. En el hos pi tal de Gua dix,
en la An da lu cía orien tal, don de hay muy po cos aco gi dos, el ecó- 
no mo com pra hue vos ca da dos días, lo que per mi te su po ner que
los en fer mos o las gen tes en trán si to co mían al me nos un hue vo
ca da dos días. En el hos pi tal de Es gue va de Va lla do lid las com- 
pras de hue vos eran igual men te im por tan tes.

Vea mos aho ra el azú car. Ade más de la miel que Es pa ña pro du- 
ce al igual que sus ve ci nos pe ro cu ya im por tan cia es im po si ble
va lo rar con exac ti tud, el país cul ti va la ca ña de azú car, sien do ca- 
si el úni co que lo ha ce en Eu ro pa. Hay dos re gio nes que de ben
men cio nar se a es te res pec to: en pri mer lu gar, la cos ta del an ti- 
guo reino de Gra na da, de Ca sa res has ta Adra, don de to das las
pe que ñas huer tas cul ti van la ca ña, que re pre sen ta ca si un mo no- 
cul ti vo des de To rrox a Mo tril, en una tie rra de ca li dad con buen
sis te ma de re ga dío. Ade más, es ta re gión cuen ta con nu me ro sos
mo li nos de azú car: tres en Mo tril, tres en Al mu ñé car, tres en
Lo jue la, dos en Sa lo bre ña, dos en To rrox, uno en Lo be ras… El
otro sec tor es la huer ta de Va len cia, don de el cul ti vo de la ca ña
es im por tan te en torno a Já ti va y Gan día, cu yos mo li nos de azú- 
car son aten di dos y cui da dos por equi pos de va rios cen te na res de
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tra ba ja do res y el azú car re pre sen ta una par te im por tan te de la
ren ta del du que de Gan día, del con de de Vi lla lon ga o del abad de
Va ll de gar, gran des se ño res va len cia nos.

En es tas re gio nes en las que la pro duc ción de gra nos es no to- 
ria men te in su fi cien te, la di ver si fi ca ción de la agri cul tu ra per mi te
re cu rrir a la im por ta ción. El país va len ciano no pro du ce más que
la mi tad de su grano y su dé fi cit en car ne es evi den te; pe ro el vo- 
lu men de la se da pro du ci da en el va lle del Jú car, en las huer tas de
Va len cia y de Orihue la per mi te una fuer te ex por ta ción de ma te-
ria pri ma. Sig ni fi ca «la se da a cam bio del pan», ya que Va len cia
im por ta re gu lar men te el tri go que le fal ta de Si ci lia adon de, ca si
ca da año, en vía un sín di co pa ra or ga ni zar las com pras. El mis mo
es ce na rio se re pi te en Mur cia, don de la se da pa ga el pan que se
ad quie re en Si ci lia o el Ora nesa do y el ba ca lao que lle ga del
Atlánti co. En el reino de Gra na da don de el dé fi cit de grano es
me nor, és te se sal da tam bién gra cias a la se da, aun que igual men te
por el azú car y, ca da vez más, por el vino.

La ex pan sión del vi ñe do en el si glo XVI es un he cho cier to: se
pue den men cio nar los vi ñe dos de Ri ba da via en Ga li cia, del Bier- 
zo en el nor te de León, del Pe ne dés en Ca ta lu ña. El vi ñe do de
Va lla do lid y so bre to do el de Me di na-Rue da, que pro du ce un
vino de gran ca li dad, es tá en pleno de sa rro llo. En el reino de
Gra na da, cons ta ta Be mard Vin cent, en me dio si glo se pa sa «de
una si tua ción de pe nu ria a otra de abun dan cia». La ve ga de Gra- 
na da, la re gión de Má la ga y has ta las mon ta ñas de las Al pu ja rras
se cu bren de plan ta cio nes de vi ñas. Un mo vi mien to com pa ra ble
afec ta a la An da lu cía oc ci den tal, de Cór do ba a Je rez. La fuer te
de man da de los es pa ño les ins ta la dos en Amé ri ca, que ha pro vo- 
ca do la su bi da de los pre cios, es la res pon sa ble de es te im pul so así
co mo tam bién del del oli vo, por las mis mas ra zo nes. Los oli va res
de Eci ja, don de abun dan los mo li nos de acei te, man ten drán su
pros pe ri dad al me nos has ta 1640.
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Es im po si ble va lo rar las pro duc cio nes de car ne de cer do, de
ca za, de pes ca do de río, de fru tas y de ver du ras, aun que sa be mos
que los hi gos y las al men dras te nían una im por tan cia no to ria en
to do el li to ral me di te rrá neo. Pe ro, te nien do en cuen ta el he cho
de que los dé fi ci ts pe rió di cos de gra nos po dían cu brir se, co mo
he mos vis to en el ca pí tu lo pre ce den te, me dian te la im por ta ción
del lla ma do «tri go del mar», las con di cio nes de una ali men ta ción
su fi cien te se man tu vie ron a lo lar go de to do el si glo XVI y no se
de te rio ra ron de ma ne ra du ra de ra más que des pués de los años 
1620-1630. El es tu dio del con su mo y el cál cu lo de al gu nas ra- 
cio nes per mi ten aho ra afir mar que ese fue en efec to el ca so pa ra
la ma yo ría de la po bla ción, fue ra de los años de gran pe nu ria.

CON SU MOS Y RA CIO NES

El con su mo es un sec tor más re tra sa do en la in ves ti ga ción his- 
tó ri ca, preo cu pa da du ran te lar go tiem po por los pre cios y los sa- 
la rios, que no per mi ten sino una apro xi ma ción le ja na a los ni ve- 
les de vi da de las so cie da des an ti guas. Con to do, des de ha ce unos
diez años, en par ti cu lar des de el Con gre so in ter na cio nal de his- 
to ria del con su mo, or ga ni za do en oc tu bre de 1973 por la Aso- 
cia ción fran ce sa de his to ria do res eco nó mi cos, los pro gre sos de
nues tros co no ci mien tos han si do sen si bles.

Des gra cia da men te, las fuen tes no per mi ten cal cu lar más que
el con su mo de de ter mi na dos pro duc tos: el grano o el pan, la car- 
ne, el vino, a ve ces el pes ca do, el acei te, y po co más. Las ra cio nes
cal cu la das en ca lo rías, en pro teí nas, lí pi dos y glú ci dos son, pues,
siem pre in com ple tas y siem pre se sitúan por de ba jo de la rea li- 
dad. En el ca so de co lec ti vi da des, por ejem plo hos pi ta les o co le- 
gios, se pue de lle gar a una pre ci sión muy su pe rior gra cias a las
con ta bi li da des de es tos es ta ble ci mien tos, pe ro és tos cons ti tu yen
unos sec to res «pro te gi dos», in clu so pri vi le gia dos, que no son
real men te re pre sen ta ti vos. Reu na mos, por tan to, los da tos dis- 
po ni bles ac tual men te en la ta bla que fi gu ra en la pá gi na si guien- 
te:
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CUA DRO 3

Con su mos ali men ta rios en Es pa ña (Ra cio nes dia rias me dias)



142

Nom bres Año(s)
Pan 
(g)

Car ne 
(g)

Pes ca do 
(g)

Acei te 
(cl)

Vino
(cl)
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a) Ciu da des

Va lla do lid 1557-1561 433 79,5 32,8 0,57 27,9

1586-1590 ? 72,5 ? ? 29,9

Mur cia 1561 ? 56 ? ? ?

1571 408 85,4 41,4 18

1586 327 ? ? ? ?

1599 ? 85,2 32,3 ? ?

Ciu dad Real 1575 331 ? ? ? ?

Cuen ca 1575 738 ? ? ? ?

Jaén 1575 138 (?) ? ? ? ?

Ma drid 1575 782 ? ? ? ?

To le do 1575 538 ? ? ? ?

Ovie do 1557-1561 ? 101,3 ? ? ?

b) Pue blos *

Bu re ba

(30 pue blos) 1586 600 27,4 ? ? ?

Mo ja dos 1562 ? 45,4 ? 0,5 ?

Bar gas 1582-1584 ? 24,6 ? ? ?

c) Co lec ti vi da des **

Col. ma yor 1555 910 575 ? ? 50

Fon se ca 1588 920 690 ? ? 75

Col. me nor

San Juan 1555 862 460 ? ? 0

Hos pi tal de Gua dix 1581-1582 ? 82,2 ? ? ?

NOTAS*: Los pue blos de la Bu re ba, Mo ja dos y Bar gas se en cuen tran, res pec ti va- 
men te, en las pro vin cias de Bur gos, Va lla do lid y To le do.

** Los co le gios de Fon se ca y de San Juan se en contra ban en San tia go de Com pos te- 
la. En el se gun do la ra ción de car ne se rem pla za ba por su equi va len cia en pes ca do los
días de abs ti nen cia y en Cua res ma.

¿ué po de mos con cluir del aná li sis de es tos da tos?

En dos ciu da des dis po ne mos de las canti da des con su mi das de
cier tos pro duc tos que po de mos con si de rar co mo unos ali men tos
de ba se: pan, car ne, pes ca do, acei te y vino. Los da tos son muy
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com pa ra bles y so la men te el he cho de te ner en cuen ta otros fac- 
to res nos lle va rá a con ce der una ven ta ja a Va lla do lid. El ba lan ce
ca ló ri co pro por cio na do por es tos pro duc tos es apro xi ma da men- 
te de 1.500 ca lo rías dia rias. Aho ra bien, sa be mos que la FAO
con si de ra co mo ade cua da una me dia ca ló ri ca de 2.750 ca lo rías
(hom bres: 3.200; mu je res: 2.300) pa ra los in di vi duos adul tos. El
ba lan ce ob te ni do se nos pre sen ta, en con se cuen cia, a pri me ra vis- 
ta, muy in fe rior al ni vel de sea ble. Pe ro, ade más de que nues tros
pro me dios en glo ban la to ta li dad de la po bla ción, in clui dos los
ni ños muy jó ve nes, es tos pro me dios han si do es ta ble ci dos sin el
con cur so de pro duc tos que de sem pe ña ban un pa pel in du da ble en
la ali men ta ción: los hue vos en pri mer lu gar, la miel o el azú car,
las fru tas fres cas o se cas (hi gos, al men dras, cas ta ñas, uvas pa sas),
las le gum bres se cas (ha bas, len te jas), las hor ta li zas y ver du ras, la
car ne de cer do, un po co de que so, al gu na ave aun que sea de vez
en cuan do, la sal, las es pe cias… El aba ni co de las com pras de los
hos pi ta les de Gua dix o del Es gue va, en Va lla do lid, re sul ta elo- 
cuen te a es te res pec to.

Ade más, nues tras es ta dís ti cas no han po di do in cluir la car ne o
el pes ca do ven di dos en fran qui cia en días de ter mi na dos. In clu so
en Va lla do lid, la car ne ven di da en la me sa fran ca de la can ci lle ría
pa ra la clien te la ri ca de es ta ins ti tu ción, que te nía un po der de
com pra fuer te, se nos es ca pa, de ma ne ra que el pro me dio de car- 
ne ten dría que ser sen si ble men te ma yor.

En las zo nas ru ra les, nues tras es ta dís ti cas ig no ran por de fi ni- 
ción el au to con su mo. En re su men, te ne mos la con vic ción de que
los po cos cen te na res de ca lo rías su ple men ta rias que ca da in di vi- 
duo ne ce si ta ba dia ria men te eran su mi nis tra das por al gu nos ar- 
tícu los no cuan ti fi ca bles.

Otros ele men tos acu den en apo yo de es ta con vic ción. En
1575, tres de las ciu da des cu ya ra ción de pan he in di ca do se
sitúan cla ra men te por en ci ma de las de Va lla do lid y de Mur cia
(Cuen ca, Ma drid, To le do), una sen si ble men te por de ba jo (Ciu- 
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dad Real), mien tras que el ni vel de con su mo de Jaén es ab sur do.
El ni vel ele va do de Ma drid co rres pon de al de una ca pi tal en la
que el po der de com pra es más al to, aun que Cuen ca y To le do
tie nen una ra ción sa tis fac to ria. Ade más, es pre ci so te ner en cuen- 
ta que la car ne de cor de ro pre do mi na en ge ne ral, sal vo en Ovie- 
do y en Va lla do lid. En Gua dix su ce de in clu so que la car ne de
cor de ro es la úni ca con su mi da. Aho ra bien, es te ti po de car ne es
más ri co en pro teí nas, aun que lo es me nos en lí pi dos y en ca lo- 
rías.

Los dos co le gios de Com pos te la que al ber gan a es tu dian tes de
teo lo gía re ba san am plia men te los ni ve les ca ló ri cos re co men da- 
dos, pues to que las ra cio nes os ci lan en tre 3.450 y 4.358 ca lo rías
e in clu yen, gra cias a la ge ne ro sa ra ción de car ne de cor de ro, un
por cen ta je muy sa tis fac to rio de pro teí nas ani ma les. A pe sar de
to do, se tra ta ba de una ali men ta ción po co equi li bra da y te rri ble- 
men te mo nó to na, re du ci da a tres ar tícu los (pan, car ne de cor de- 
ro y vino) y a un cal do muy li ge ro. La au sen cia de vi ta mi nas A y
C, la in su fi cien cia de oli goe le men tos y de otros com pues tos, y
por el con tra rio la su pe ra bun dan cia de gra sas y de hi dra tos de
car bono, so bre to do tra tán do se de es tu dian tes que te nían unas
ac ti vi da des fí si cas li mi ta das, ofre cen una ima gen es ca sa men te ha- 
la ga do ra de la die té ti ca de es tos co le gios, cu yos pen sio nis tas en
to do ca so no co rrían el ries go de mo rir se de ham bre. Pe ro cuan- 
do com pro ba mos que el co rre gi dor de Má la ga ha ce ser vir a tre ce
ban di dos mo ris cos en car ce la dos del 15 de agos to al 4 de no viem- 
bre de 1576, unas ra cio nes que su pe ran siem pre las 3.000 ca lo rías
y al can zan en oca sio nes las 4.000, con abun dan cia de pan y de
car ne o de pes ca do y el com ple men to pe rió di co de al gún co ne jo
o un pla to de cuz cuz, hue vos o le gum bres, mal po de mos ima gi- 
nar nos una si tua ción de pe nu ria, aun que el he cho de que el año
1576 ha ya si do un mal año nos per mi ti ría sos pe char lo.

LA OR GA NI ZA CIÓN DEL ABAS TE CI MIEN TO
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Fer nand Brau del ya nos ha fa ci li ta do una mag ní fi ca des crip- 
ción del ser vi cio de tri go de Ve ne cia. Pe ro la ins ti tu ción ve ne cia- 
na no era sino el mo de lo más per fec to de un ser vi cio que exis tía
en un gran nú me ro de otras ciu da des de aquel tiem po y las ciu- 
da des es pa ño las no eran las peor do ta das. Y sa be mos ya que a
prin ci pios del si glos XVI, ba jo el nom bre de alhón di ga o de pó si- 
to, en contra mos unos ser vi cios de tri go en mu chas ciu da des, co- 
mo Se vi lla, Ma drid, To le do, Bur gos, Va lla do lid, Jaén, Ta fa lla,
Puen te la Rei na… A lo lar go del mis mo si glo apa re cie ron otros:
el car de nal Cis ne ros or ga ni zó un pó si to en Al ca lá de He na res en
1513; la or de nan za mu ni ci pal del 16 de oc tu bre de 1556 que
dis pu so la crea ción de un pó si to de tri go en Mur cia, or ga nis mo
re gi do por un con se jo de ad mi nis tra ción en el que par ti ci pa ban
el co rre gi dor, un re gi dor, un ju ra do y un ca nó ni go de la ca te-
dral, ha si do pu bli ca da re cien te men te por Fran cis co Cha cón Ji- 
mé nez. El prin ci pio de es tos ser vi cios de tri go re si de en cons ti- 
tuir una re ser va de gra nos que per mi ta a la vez «ase gu rar la sol- 
da du ra» en tre co se chas, pre ve nir una co se cha de fi cien te y con- 
tro lar, li mi tán do la, el al za de los pre cios. Cuan do los mer ca dos
se en contra ban fal tos de su mi nis tro, el ser vi cio ven día a los pa na- 
de ros las canti da des de grano ne ce sa rias pa ra la dis tri bu ción del
pan co ti diano y, en ca sos ex cep cio na les, po día dis tri buir grano
de si mien te a los cam pe si nos. En la se gun da mi tad del si glo XVI,
al gu nos mo des tos pue blos se do ta ron de una alhón di ga. Por
ejem plo, en las pro xi mi da des de Va lla do lid, lo hi cie ron los pue- 
blos de Ma ta po zue los, Tu de la de Due ro, Ci ga les, Ci gu ñue la, Vi- 
lla nu bla…

Las alhón di gas de To le do y de Se vi lla, por ejem plo, es ta ban
muy bien or ga ni za das. El con se jo de ad mi nis tra ción que las di ri- 
gía reu nía las in for ma cio nes pre ci sas pa ra la com pra de grano (ni- 
vel de las co se chas, pre cios, etc.) y des pla za ba so bre el te rreno a
unos co mi sa rios que de bían com prar en las me jo res con di cio nes
las canti da des de ter mi na das. To le do, por ejem plo, com pra ba ge- 
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ne ral men te su tri go en la Sagra y en la Man cha. Pe ro en los años
ma los, los co mi sa rios de la alhón di ga no va ci la ban en ir mu cho
más le jos, a los cam pos de To ro y de Sa la man ca y has ta la Tie rra
de Cam pos, en las pro xi mi da des de Me di na de Rio se co y de Pa- 
len cia don de ca da vez más com pe tían con los en via dos de la
alhón di ga de Ma drid.

Los con se jos de ad mi nis tra ción se es for za ban por ob te ner del
po der re gio la le gis la ción pro pi cia pa ra ase gu rar el pan ba ra to:
lu cha contra los aca pa ra do res y eli mi na ción de los in ter me dia- 
rios. Por ejem plo, el la bra dor que trans por ta ba su grano a Se vi lla
te nía que dis po ner de un cer ti fi ca do de uno de los al cal des de su
pue blo,[1] ga ran ti zan do la pro ce den cia del tri go. De igual ma ne ra
las alhón di gas de Bur gos y de Va lla do lid ac tua ban co mo au ténti- 
cos ser vi cios pú bli cos, acep tan do el dé fi cit con el fin de man te- 
ner los pre cios en un ni vel ra zo na ble y ase gu rar así el mí ni mo vi- 
tal de la po bla ción: en con se cuen cia se vie ron obli ga dos a ven der
su grano con pér di da cuan do una bue na co se cha ha cía des cen der
los pre cios bru tal men te. Tan to en Va lla do lid co mo en Bur gos el
dé fi cit del sis te ma se cu brió du ran te mu cho tiem po por me dio
de plus va lías fis ca les. Has ta los años 1575-1577 en que se pro du- 
jo un au men to del im pues to prin ci pal, la al ca ba la, es tas dos ciu- 
da des, co mo otras mu chas, con se guían, gra cias a la pros pe ri dad
ge ne ral, im po ner un im pues to sen si ble men te su pe rior al im por te
glo bal que les exi gía el Te so ro real. De es ta ma ne ra po dían fi nan- 
ciar su po lí ti ca de tra ba jos pú bli cos, de asis ten cia, de pan ba ra to y
los di ver sos fes te jos.[2]

La im por tan cia con ce di da por los mu ni ci pios a sus ser vi cios
de tri go que da fue ra de to da du da: con fre cuen cia, el en car ga do
de ir a com prar el tri go ne ce sa rio, es un re gi dor, que re co rre el
cam po du ran te dos o tres se ma nas pa ra de sem pe ñar su mi sión.

Pe ro la preo cu pa ción por la «ga ran tía ali men ta ria» no se li mi- 
ta ba al tri go. To das las ciu da des im por tan tes y aun sim ples pue- 
blos ha bían de sa rro lla do un sis te ma que de bía ase gu rar les el
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apro vi sio na mien to en pro duc tos bá si cos: car ne, pes ca do, es pe- 
cie ría (en ten di da en un sen ti do am plio), vino, en oca sio nes le ña
y car bón ve ge tal, lám pa ras, etc. Es te sis te ma es el de los obli ga- 
dos, cu yos con tra tos de fi nían con pre ci sión sus de re chos y de be- 
res a cam bio de un cua si mo no po lio, ex cep to al gu nos mer ca dos
fran cos y las ine vi ta bles exen cio nes, de bien do el obli ga do (in di- 
vi duo o com pa ñía) com pro me ter se a pro por cio nar a la ciu dad
unos ar tícu los con ve ni dos a unos pre cios de ter mi na dos que po- 
dían va riar se gún la es ta ción del año o ser in cre men ta dos en cir- 
cuns tan cias ex cep cio na les. Los obli ga dos de las car ni ce rías dis po- 
nían de pra dos re ser va dos pa ra que el ga na do pu die ra pas tar en la
pro xi mi dad, con el fin de que se con ser va se en buen es ta do en
es pe ra de la ma tan za. En Mur cia, don de los abas te ce do res re clu- 
ta dos por ad ju di ca ción sus ti tu yen a los obli ga dos, te nían que dis- 
po ner de cua tro me sas de car ne de cor de ro y dos de car ne de
buey. En el pue blo de Tu de la de Due ro, en Cas ti lla la Vie ja, el
obli ga do de la pes ca de ría de bía ga ran ti zar el apro vi sio na mien to,
es pe cial men te en tiem po de cua res ma, de «pes ca do de red», con- 
grios y sar di nas, acei te y sal, pe ro go za ba de un mo no po lio to tal,
sal vo que de bía to le rar la ven ta de un arrie ro de pa so ba jo cier tas
con di cio nes.

En las épo cas de di fi cul ta des po día su ce der que nin gún can di- 
da to se pre sen ta se a la ad ju di ca ción. En ton ces las ciu da des se
veían obli ga das o bien a to mar el ser vi cio a su car go di rec to, o
bien a es ti mu lar a los ne go cian tes con sin tién do les me jo res con- 
di cio nes o in clu so fa ci li tán do les un cré di to. Por ejem plo, en
1585, nin gún obli ga do acep tó el ser vi cio de car ni ce ría con los
pre cios exi gi dos por la ciu dad de Va lla do lid: és ta pro po nía que
la car ne de buey se ven die se a 14 ma ra ve dís la li bra y la de cor de- 
ro a 21 (en esa mis ma épo ca un jor na le ro ga na ba 74 ma ra ve dís al
día). La ciu dad de ci dió en ton ces ad mi nis trar di rec ta men te las
car ni ce rías y en nue ve se ma nas per dió más de un mi llón de ma- 
ra ve dís. En con se cuen cia se re sig nó a acep tar las con di cio nes de
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un can di da to a obli ga do, ad mi tien do la li bra de cor de ro a 22 ma- 
ra ve dís y la li bra de buey a 15.

El sis te ma de los obli ga dos tu vo una ex pan sión ca si ge ne ral y
ade más de las ciu da des afec tó a un gran nú me ro de pue blos de
me dia na im por tan cia. Val ga co mo mues tra es te sim ple tes ti mo- 
nio: en 1595, a la lo ca li dad de Los Yé be nes, cer ca de To le do, im- 
por tan te pro vee dor de ga na do pa ra las car ni ce rías, acu den los
pue blos ve ci nos de Ajo frín, Son se ca y Vi lla ca ñas pa ra re clu tar a
sus obli ga dos de car ni ce ría en tre los tra fi can tes de di cho pue blo,
que, tn mhi Vn los pro por cio na rá, en 1597, a los pue blos de Tem- 
ble que, Li llo, Co rral de Al ma guer, Oca ña, Con sue gra y Vi lla ru- 
bia. Es cier to, no obs tan te, que en esa épo ca Oca ña es ya una ciu- 
dad.

Pe ro, tam bién en es ta oca sión, el sis te ma no so bre vi ve a la
pros pe ri dad. Ha cia fi na les del si glo XVI, la pro duc ción ag rí co la
con si de ra da glo bal men te ya no au men ta o des cien de li ge ra men- 
te; en con se cuen cia, las ra cio nes tien den a re du cir se. Las in ten sas
ro tu ra cio nes del si glo XVI han al can za do sus lí mi tes y la ley de
los ren di mien tos de cre cien tes en tie rras de un va lor me dio co- 
mien za a pro du cir sus efec tos. Mu chos tex tos se re fie ren a las
«tie rras fa ti ga das». ¿Cuál es el re sul ta do? A lo lar go del si glo XVII,
la or ga ni za ción de «se gu ri dad ali men ta ria» crea da por los mu ni- 
ci pios en tra en cri sis. En Cas ti lla, los mu ni ci pios no al can zan ya a
cu brir el dé fi cit de las alhón di gas o de las ad mi nis tra cio nes pú bli- 
cas de car ni ce ría o pes ca de ría por me dio de los ex ce den tes pro- 
cu ra dos por el arrien do de la al ca ba la, por que la de pre sión eco- 
nó mi ca ha pro vo ca do la caí da de las ad ju di ca cio nes a un ni vel
que su pri me los ex ce den tes. Y, en el reino de Va len cia, en épo ca
del rei na do de Fe li pe IV (1621-1665), Ja mes Ca sey com prue ba
que to dos los pre su pues tos mu ni ci pa les, es pe cial men te el de Va- 
len cia, se arrui nan en gas tos de sani dad y so bre to do en com pras
de gra nos, de «tri go del mar», en dis tri bu cio nes de pan y de car ne
a los in di gen tes. Los mu ni ci pios del Le van te vi ven en ade lan te
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por en ci ma de sus re cur sos y es te ti po de si tua ción no po drá sos- 
te ner se. No es asom bro so, pues, que la ima gi na ción de los au to- 
res de la no ve la pi ca res ca ha ya ele gi do la Es pa ña ham brien ta del
si glo XVII.

PARA LOS PRI VI LE GIA DOS DE ES TE TIEM PO: 

LA GAS TRO NO MÍA DEL SIGLO DE ORO

Es ta fue la suer te de la ma yo ría. Pe ro, pa ra los ri cos y los gran- 
des del Si glo de Oro, siem pre hu bo her mo sas pie zas de car ne y
fi nas es pe cias. Pa ra ellos los ma es tros de co ci na de la épo ca in- 
ven ta ron una gas tro no mía lle na de sor pre sas, cu yas re ce tas nos
han si do con ser va das por los li bros de co ci na.

Es sa bi do que Ita lia fue la ver da de ra pa tria de los li bros de co- 
ci na, sien do pre ci sa men te las im pren tas de Ve ne cia las que ase gu- 
ra ron su di fu sión.[3] De he cho, el pri mer li bro de co ci na im por- 
tan te pu bli ca do en Es pa ña pro ce día de Ita lia. Era la obra de Ru- 
per to de No la, co ci ne ro del vi rrey de Ná po les, y su tra duc ción
se pu bli có en Va len cia en 1525 con el tí tu lo de Li bro de gui sa dos.
Con te nía dos cien tas cua ren ta y tres re ce tas y su éxi to per mi tió
diez ree di cio nes has ta 1577. El pri mer li bro de co ci na au tén ti ca- 
men te es pa ñol, que por otra par te no se li mi ta ba a la ali men ta- 
ción, fue el Ban que te de no bles ca ba lle ros… pu bli ca do en Augs bur-
go en cas te llano en 1530, ree di ta do más tar de ba jo el tí tu lo de
Ver gel de sani dad en Al ca lá de He na res en 1542. Obra del doc tor
Luis Lo be ra de Ávi la, ma ni fies ta unas ten den cias die té ti cas muy
mar ca das.

Ya he se ña la do al co mien zo de es te ca pí tu lo el li bro de Die go
de Gra na da. Pu bli ca do en 1599, la obra co men za ba por re pro du- 
cir de ma ne ra muy fiel las re ce tas de Ru per to de No la. Tam bién
re pro du ce re ce tas ale ma nas (cos ti lla de buey a la ale ma na, tru cha
a la ale ma na…), in clu so hún ga ras, pe ro la apor ta ción ori gi nal es
igual men te im por tan te. Re cor de mos que se pa sa de las dos cien- 
tas cua ren ta y tres re ce tas de Ru per to de No la a se te cien tas se s- 
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en ta y tres. Sin du da el au tor vi vió en Ita lia al ser vi cio de al gún
gran se ñor es pa ñol por que co no cía muy bien la co ci na ita lia na.
Pe ro es tá tam bién muy in for ma do de las es pe cia li da des de los
gran des che fs es pa ño les de los si glos XV y XVI: el ma es tro Sar di- 
nas, co ci ne ro de don Al va ro de Lu na; Lo pe ra, co ci ne ro de la rei- 
na Jua na la Lo ca; el ma es tro Joa quín (o Jo txim), je fe de co ci na de
Fer nan do el Ca tó li co; Louis le Noir, ma es tre sa la de Gon za lo de
Cór do ba, o Ba ñue lo, que go ber na ba las me sas del in sacia ble Car- 
los V.

Por úl ti mo, la obra de Fran cis co Mar tí nez Mo tino, Ar te de la

co ci na, pu bli ca da en 1611 y ree di ta da vein te ve ces has ta co mien- 
zos del si glo XIX, aca ba de com po ner el re tra to de la gran co ci na
del Si glo de Oro, a con di ción de te ner en cuen ta los Cua tro li bros

del ar te de la con fi te ría, im pre sos por Juan Gra cián en Al ca lá en
1592.

Nos pa re ce un sue ño. Los his to ria do res nos ha bían pre ve ni do
acer ca del uso in ten si vo de las es pe cias en la ali men ta ción del pa- 
sa do, pe ro es pre ci so leer es tas re ce tas pa ra sa ber lo que ello quie- 
re de cir. Se uti li zan pro fu sa men te la pi mien ta, el jen gi ble, el aza- 
frán, la ca ne la, el cla vo, la nuez mos ca da, el anís, el co mino, el
al miz cle y el agraz. To das las sal sas in clu yen un buen nú me ro de
es pe cias. La «sal sa blan ca», por ejem plo, no es en mo do al guno,
co mo pu die ra creer se, una sal sa a ba se de le che. Es tá he cha con
un cal do de ga lli na al que se aña de agua de ro sas en el que se han
di suel to pol vo de jen gi bre blan co, al men dras blan cas con ve nien- 
te men te pe la das, una ra ma en te ra de ca ne la her vi da, y tam bién
al go de cla vo. Cuan do to do ello ha co ci do len ta men te, se vier te
azú car fi na.

La «sal sa de ocas», que se ha ce tam bién a ba se de cal do de aves
en el que se ha des me nu za do un hí ga do de gan so, o en su de fec to
de ga lli na, re ci be una bue na canti dad de es pe cias. Úni ca men te se
des acon se ja el aza frán. Por su pues to, la in fluen cia orien tal, ára be
es pe cial men te, so bre es ta co ci na ita loes pa ño la es in du da ble: el
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lu gar que en ella ocu pan el azú car, la le che de al men dras, las pa- 
sas, con di men tos ra ros co mo el ám bar mo li do o el sán da lo, ofre- 
cen cla ro tes ti mo nio de ello.

Des cu bri mos tam bién la im por tan cia del re cur so a las hier bas
aro má ti cas, so bre to do en los pla tos de car ne. Si bien el pe re jil, el
ajo y la ce bo lla eran al go es pe ra do, apa re cen ade más la sal via, la
men ta, la me jo ra na, el lau rel, el ro me ro, la pim pi ne la, el hi no jo,
la al baha ca.

No po de mos, sin em bar go, por me nos de re co no cer la mar ca
es pe cí fi ca de Es pa ña. El nú me ro de pla tos de pes ca do y de mo- 
lus cos y ma ris cos es im pre sio nan te: de las se te cien tas se s en ta y
tres re ce tas de Die go de Gra na da, cien to cin cuen ta apro xi ma da- 
men te se re fie ren a pes ca dos y pro duc tos de mar, a las que se
aña den al gu nas re ce tas de con ser vas. Se pre pa ran de di ver sas ma- 
ne ras los atu nes, do ra das, len gua dos, bar bos o lo bos, lam preas,
con grios, sal mo ne tes, mer lu zas, pez-es pa da, ro da ba llos, sar di nas,
sá ba los y sal mo nes; y tam bién las lan gos tas y lan gos ti nos, los
can gre jos y eri zos de mar, los ca la ma res, los pul pos, las se pias,
los ca ma ro nes, os tras y tor tu gas de mar; ade más, to da vía, las
tru chas, las ten cas, an gui las, ra nas y los can gre jos de río… Se in- 
di ca con pre ci sión que las tru chas ne gras con mo tas ro jas, que en
Fran cia se de no mi nan fa rio, son las me jo res.

Los pa tés y las tar tas re pre sen tan otro sec tor im por tan te. No
exis te un ave que ca rez ca de al gu na re ce ta de pa té. Y las tar tas se
ha cen con to da cla se de co sas: hay tar tas de car ne, de gar ban zos,
de len te jas… Tar ta de na bos, de co les, tar ta de ca la ba za, de za- 
naho ria. Y, na tu ral men te, tar tas de fru tas: man za nas y pe ras, ce- 
re zas y guin das fres cas, cas ta ñas fres cas y cas ta ñas se cas, tam bién
tar ta de nue ces, de me lo co tón, tar tas de nís pe ros…

Co ci na ri ca, car ga da de es pe cias, pe sa da aun que se su po ne que
las es pe cias de bían fa ci li tar la di ges tión. Co ci na ri ca en pro teí nas
ani ma les pa ra los pri vi le gia dos del ban que te de la vi da.
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CAPÍ TU LO 7 
EN CUEN TROS CON DIOS

EL TIEM PO DE LOS SAN TOS

¿uién era Ig na cio de Lo yo la en 1530? Ape nas de for ma ría- 
mos las co sas ca li fi cán do le de «an da rie go». Es te hom bre de ca si
cua ren ta años (n. 1491), na ci do en el seno de una fa mi lia vas ca
de me dia na no ble za, no se ha bía dis tin gui do en nin gún sen ti do
en su ju ven tud. Afir ma de sí mis mo que «has ta los veinti séis años
de su edad fue hom bre da do a las va ni da des del mun do, y prin ci- 
pal men te se de lei ta ba en ejer ci cio de ar mas, con un gran de y
vano de seo de ga nar la hon ra».

Pen den cie ro sus cep ti ble, muy ca paz de co me ter gra ves in frac- 
cio nes a las le yes y a la mo ral, tu vo que huir de su lo ca li dad na tal
de Az pei tia en 1515 pa ra es ca par de la pri sión, sin que se pa mos
exac ta men te por qué: ¿gol pes y he ri das con mo ti vo de una pe- 
lea? ¿Rap to de se duc ción? En 1521, a los trein ta años, de fien de
Pam plo na contra los fran ce ses: re ci be una he ri da gra ve, le han de
se rrar la pier na dos ve ces (no es ne ce sa rio re cor dar que sin anes- 
te sia) y su fre una lar ga con va le cen cia du ran te la cual el gen- 
tilhom bre gue rre ro lee la Le yen da do ra da de Ja c ques de Vo rá gi ne
y la Vi da de Cris to del car tu jo Lu dol fo de Sa jo nia, dos obras de
con si de ra ble di fu sión en aque lla épo ca. Es el re pen tino gol pe de
gra cia que le con ver ti rá en ade lan te en el «an da rín de Dios».

Lo yo la re co rre en ton ces Eu ro pa, la ma yor par te del tiem po a
pie, co jean do li ge ra men te, o mon ta do so bre una mu la: acu de en
pe re gri na ción a Arán za zu, san tua rio vas co, lue go a Mon tse rrat,
don de en una gru ta cer ca na se en tre ga a exi gen tes dis ci pli nas, a
ex pe rien cias as cé ti cas po co co mu nes: ape nas co me, se de ja cre cer
el ca be llo, la bar ba y las uñas, duer me di rec ta men te so bre el sue- 
lo de su gru ta o al ai re li bre, la ma yo ría de las ve ces re za de pie o
arro di lla do; ac ce de a vi sio nes ex tra or di na rias que le pro vo can
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abun dan tes lá gri mas, al tiem po que va ad qui rien do en el trans- 
cur so de los me ses pa sa dos en Mon tse rrat una ins truc ción re li- 
gio sa muy só li da ba jo la di rec ción es pi ri tual del be ne dic tino
fran cés dom Cha non. Se de ci de en ton ces a rea li zar la pe re gri na- 
ción a Tie rra San ta.

Se di ri ge a Bar ce lo na don de se em bar ca en un na vío que le lle- 
va a Gae ta; des de allí, atra ve san do gran par te de Ita lia, lle ga a
Ve ne cia don de en cuen tra un na vío que par te ha cia Tie rra San ta:
efec túa el via je en unas con di cio nes de mi se ria ca si to tal, agra va- 
do por to do gé ne ro de bur las y ve ja cio nes, co mo las que le in fli- 
gen los mon jes fran cis ca nos que cus to dian en Je ru sa lén los san tos
lu ga res, en ton ces ba jo do mi na ción tur ca. De re gre so a Ve ne cia,
mar cha ha cia Gé no va pa ra des de allí di ri gir se a Bar ce lo na.

A sus trein ta y tres años Ig na cio se con vier te en es tu dian te:
pri me ro en Bar ce lo na, des pués en las uni ver si da des de Al ca lá de
He na res, de Sa la man ca y fi nal men te en la de Pa rís, en tre 1525 y
1533, pa ra con se guir los tí tu los de ba chi ller en ar tes, más tar de
de li cen cia do en ar tes. No de be mos ima gi nar lo, so bre to do, co- 
mo un es tu dian te «for mal», de di ca do al es tu dio apro ve chan do al- 
gu na be ca o bol sa de es tu dios subs tan cio sa, en un co le gio ma yor
con for ta ble con una ra ción ali men ti cia de 3.000 a 4.000 ca lo- 
rías… Del mis mo mo do que ha bía dor mi do en cue vas y en los
cam pos, en el mis mo sue lo de la pla za de San Mar cos, dor mi rá
aho ra en los hos pi cios re ser va dos a los po bres, co mo por ejem plo
en Pa rís el de San tia go de los Es pa ño les. Se des pla za ca mi nan do,
de Sa la man ca a Pa rís, de Pa rís a Nor man día o a Flan des y lle ga
has ta Am be res. Ca mino de Rouen, Ig na cio atra vie sa la Beau ce
can tan do. Men di go de Dios tan to co mo ca mi nan te, pa ga sus es- 
tu dios gra das a las ayu das de al gu nas mu je res pia do sas, co mo Is- 
abel Ro se ll de Bar ce lo na, que or ga ni za co lec tas de di ne ro pa ra él
en el cír cu lo de de vo tos que ella fre cuen ta, o gra das a las do na- 
cio nes de ri cos mer ca de res es pa ño les es ta ble ci dos en Flan des a
los que vi si ta du ran te sus vaca cio nes uni ver si ta rias.
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Tam po co de be mos ima gi nar lo co mo un cre yen te tran qui la- 
men te ins ta la do den tro de la ins ti tu ción ecle siás ti ca y en una fe
aco mo da ti cia. Ig na cio en se ña en la ca lle, atrae a los que pa san,
en sa ya con sus pri me ros fie les los bal bu ceos del mé to do del que
pron to sur gi rán los Ejer ci cios es pi ri tua les. Es una for ma de pie dad,
de apos to la do, que mo les ta, que in quie to. ¿Es Ig na cio un «ilu mi- 
na do», o por lo me nos un eras mis ta, o, lo que se ría peor, un crip- 
to lu te rano? De te ni do y en car ce la do en Al ca lá pri me ro, en Sa la- 
man ca des pués, es pues to en li ber tad en ca da oca sión una vez
que de mues tra su or to do xia dog má ti ca, pe ro es «ad ver ti do» en
Pa rís des pués de ha ber si do con vo ca do por el in qui si dor y, más
tar de, vi gi la do en Ita lia adon de re gre sa con sus pri me ros com pa- 
ñe ros tras el vo to de Mont mar tre. ¿Có mo pue de com pren der se
que es te mar gi na do, es te men di go es pi ri tual, des co no ci do a los
cua ren ta años, muer to a los se s en ta y cin co, sin ha ber es cri to
otra co sa que un bre ve opús cu lo, un frag men to de dia rio y… va- 
rios mi lla res de car tas ha ya po di do crear una de las so cie da des re- 
li gio sas más es truc tu ra das, más po de ro sas, más in flu yen tes, más
efi ca ces de la his to ria de la hu ma ni dad? ¿Có mo es po si ble que es- 
te hom bre cu yas cin cuen ta y una pá gi nas con ser va das del Dia rio

es pi ri tual (1544-1545) re ve lan una sen si bi li dad ex tra or di na ria, ra- 
yan do en el lí mi te de lo pa to ló gi co, ma ni fes ta da por abun dan tes
lá gri mas e in clu so so llo zos, sea el mis mo que or ga ni za me tó di ca- 
men te la re con quis ta ca tó li ca de Ale ma nia y de Eu ro pa cen tral,
que en vía a sus hom bres, don de quie ra que se en cuen tren, en Ita- 
lia, en Es pa ña, en Por tu gal, en Ale ma nia, has ta en Ex tre mo
Orien te, las ins truc cio nes más cla ras y más fir mes? Los ca mi nos
de la santi dad pre sen tan ex tra ños mean dros. És tos son los dos Ig- 
na cios:
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Dia rio es pi ri tual 
Lu nes, 11 de fe bre ro de 1544

Co rres pon den cia 
Ro ma, fe bre ro de 1546
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En me dio de la ora ción acos tum bra da, sin
elec cio nes, en ofre cer o en ro gar a Dios
nues tro Se ñor, la obla ción pa sa da fue se por
la su di vi na ma jes tad acep ta da, con asaz

de vo ción y lá gri mas[1] y des pués un ra to
ade lan te co lo quen do con el Es píri tu San to
pa ra de cir su mi sa, con la mis ma de vo ción o
lá gri mas me pa re cía ver le o sen tir le en
cla ri dad es pe sa o en co lor de fla ma ig nea
mo do in só li to… 
A es to, en tran do en mí ma yor de vo ción y
qui tar me to da ga na de mi rar más en ello, con
un la cri mar y so llo zos, hi ce la obla ción de no
na da al Pa dre, de ro di llas, y con tan tas

lá gri mas por la ca ra aba jo y so llo zos al ha cer de la
obla ción y des pués, ca si no me po dien do
le van tar de so llo zos y lá gri mas de la de vo ción y
gra cia que re ci bía, y así tán dem me le van to,
y le van tan do aún se guir me la de vo ción con los

so llo zos, ellos vi nien do ha bien do he cha la
obla ción de no te ner na da, dan do por ra ta,
vá li da, etc. 
Des pués, de ahí un ra to, an dan do y
acor dán do me de lo pa sa do, una nue vo
mo ción in te rior y de vo ción y la cri mar. 
De ahí a un ra to, pa ra salir a la mi sa,
lle gán do me a cor ta ora ción, una de vo ción

in ten sa y lá gri mas, a sen tir o ver (en) cier to
mo do el Es píri tu San to, co mo co sa aca ba da
cer ca la elec ción, y no po der así ver ni sen tir
a nin gu na de las otras dos per so nas di vi nas. 
Des pués en ca pi lla, an tes de la mi sa y en ella
con abun dan cia de de vo ción y de lá gri mas…

Car ta a los pa dres en via dos a
Tren to 
Pa ra ayu dar las áni mas. 
1) A ma yor glo ria de Dios N. S. lo
que prin ci pal men te en es ta jor na da
de Tren to se pre ten de por
no so tros, pro cu ran do es tar jun tos
en al gu na ho nes ta par te, es
pre di car, con fe sar y leer,
en se ñan do a mu cha chos, dan do
ejem plo, vi si tan do po bres en
hos pi ta les y exhor tan do a los
pró ji mos… 
2) Pre di can do, no to ca ría nin gu nas
par tes don de di fie ren los
pro tes tan tes de los ca tó li cos, mas
sim ple men te (exhor tan do) a las
bue nas cos tum bres y de vo cio nes
de la Igle sia… 
3) Le yen do, lo mis mo que
pre di can do, y así pro cu ran do con
de seo de in fla mar las áni mas en
amor de su Cria dor y Se ñor,
de cla ran do la in te li gen cia de lo
que lee… 
4) Con fe san do y ha cien do cuen ta
que lo que les di je se a los
pe ni ten tes de cía en pú bli co en
to das las con fe sio nes dán do les
al gu na pe ni ten cia de ora cio nes por
el tal efec to. 
5) Dan do Ejer ci cios y en otros
co lo quios, asi mis mo pen san do que
ha blo en pú bli co, ad vir tien do que
a to dos die se en ge ne ral los de la
pri me ra se ma na, y no más, si no
fue se a per so nas ra ras y dis pues tas
pa ra dis po ner sus vi das por vía de
las elec cio nes, en las cua les, ni
du ran te los ejer ci cios no los
de jan do ha cer pro me sas, asi mis mo



158

no los en ce rran do, ma yor men te a
los prin ci pios… 
6) En se ñan do mu cha chos por
al gún tiem po có mo do, se gún el
apa re jo y dis po si ción de to das
par tes, mos tran do los pri me ros

ru di men tos; y, se gún los au di to res,
más o me nos de cla ran do… 
7) Vi si tan do hos pi ta les en al gu na
ho ra o ho ras del día más
con ve nien tes a la salud cor po ral,
con fe san do y con so lan do a los
po bres… 
8) Exhor tan do a las per so nas (que
con ver san do pu die re) a con fe sar,
co mul gar y ce le brar a me nu do, a
Ejer ci cios es pi ri tua les y a otras
obras pías, mo vién do los asi mis mo
a ha cer ora ción por el con ci lio. 
9) Así co mo cer ca el de fi nir de las
co sas ayu da el ha blar tar do o po co,
co mo es tá di cho, por el con tra rio,
pa ra mo ver a las áni mas a su
pro ve cho es pi ri tual, ayu da el
ha blar lar go, con cer ta do, amo ro so
y con afec to.

Así era Ig na cio de Lo yo la: un vi den te con los ojos lle nos de
lá gri mas y un or ga ni za dor sagaz crea dor de una pe da go gía di fe- 
ren cia da. Por su pues to, Ig na cio era un «ca so». Pe ro la Es pa ña de
es te tiem po es una ex po si ción de «ca sos». Fran cis co Ja vier, no ble
na va rro ori gi na rio de Oba nos, otro je sui ta en tre los pri me ros
com pa ñe ros de Ig na cio, mu rió, con me nos de cin cuen ta años
cer ca de Can tón, mi sio ne ro már tir, des pués de ha ber im plan ta do
en un pe río do de diez años va rias co mu ni da des cris tia nas en
Asia, sin du da frá gi les aun que fer vien tes: en Tra van co re, en Ben- 
ga la, en las Mo lu cas, en Ja pón…

ué de cir tam bién del in creí ble Pe dro de Al cán ta ra, na ci do en
una fa mi lia de bue na no ble za, que eli gió la más in sig ne de las po- 
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bre zas y que se im pu so te rri bles pe ni ten cias: du ran te más de
trein ta años no se con ce dió más de una ho ra de sue ño al día; no
se acos ta ba ja más por que su cel da te nía una lon gi tud de cua tro
pies y me dio y no po día ten der se, y dor mía sen ta do con la ca be- 
za apo ya da en un ta jo de ma de ra. No ves tía sino un bur do sa yal,
ca mi na ba con los pies des cal zos tan to en la nie ve del in vierno
co mo so bre las pie dras re ca len ta das del ve rano cas te llano; co mía
al gu nos men dru gos de pan una vez ca da tres días y lle va ba un ci- 
li cio he cho de lá mi nas de ho ja la ta. Lle gó has ta a ne gar se a le van- 
tar los ojos. Se con ci be que ha ya fun da do, en el seno de la or den
fran cis ca na, la con gre ga ción de más es tre cha ob ser van cia. San
Pe dro de Al cán ta ra es uno de los aman tes más ex clu si vos que ja- 
más ha brá en contra do la «Se ño ra Po bre za».

Otro es ti lo es el de san Juan de la Cruz, uno de los más gran- 
des poe tas de len gua cas te lla na. El Cánti co Es pi ri tual, la No che os- 

cu ra del al ma y la Lla ma de amor vi va han ga ran ti za do la glo ria li te- 
ra ria a es ta car me li ta des cal zo cu yos co mien zos mo des tos y dis- 
cre tos no pa re cían de jar pre sagiar un des tino tan lu mi no so. Na- 
ci do en 1542 de un pa dre hi dal go y de una hu mil de cam pe si na, a
una vein te na de ki ló me tros de Ávi la, en el co ra zón de una tie rra
des po ja da re co rri da por el vien to, que da huér fano muy pron to y
co mo tal es en via do al co le gio de ni ños de la Doc tri na, en Me di- 
na del Cam po. Del co le gio en tra co mo en fer me ro en el hos pi tal
de bu bó ni cos, es de cir, de los apes ta dos de la ciu dad. Las fe rias
de Me di na, con si de ra das en ton ces en tre las más fa mo sas de Eu- 
ro pa, no in cli nan a es te cas te llano de cor ta es ta tu ra, del ga do y
ce trino al apre cio por los es plen do res de es te mun do. En tra, de
ma ne ra muy dis cre ta, en el Car me lo en 1564 y su or den le en vía
a es tu diar a Sa la man ca, pe ro al ca bo de tres años se re ti ra a una
car tu ja. Su vía no se rá la de la uni ver si dad sino, más es tre cha y
más ele va da, la de la ex pe rien cia mís ti ca y la de la poesía, que se
con vier te en su ex pre sión na tu ral.
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Es ca paz de re ve lar se tam bién co mo hom bre de ac ción, pe ro
por en car go: acep ta rá ser co la bo ra dor de Te re sa de Ávi la, res- 
pon dien do a su lla ma da, con tri bu yen do es en cial men te a la re for- 
ma del Car me lo, ha cien do pa sar la re for ma en los con ven tos
mas cu li nos. Lle ga rá a crear quin ce con ven tos de car me li tas des- 
cal zos, es de cir re for ma dos, y tra ba ja rá con sus ma nos en 1582
en la cons truc ción del claus tro de Gra na da, del que fue ele gi do
prior. Pe ro lo que le dis tin gue, lo que le ha ce úni co, es la for ma
y la ex pre sión de su es pi ri tua li dad.

Al gu nos emi nen tes crí ti cos han in sis ti do en las fuen tes orien- 
ta les de la mís ti ca de Juan de la Cruz, y Asín Pa la cios la con si de- 
ra co mo inex pli ca ble fue ra de la tra di ción as cé ti ca y mís ti ca con- 
ser va da por los mo ris cos cas te lla nos. El gus to de Juan de la Cruz
por la so le dad con cuer da per fec ta men te con es ta tra di ción ere- 
mí ti ca y su es tan cia en la cár cel en 1577 pu do cons ti tuir la úl ti- 
ma eta pa en el ca mino de la vi sión mís ti ca.

Es ta no triun fa más que al tér mino de las prue bas del al ma o
«no ches». En la os cu ri dad de es tas no ches el al ma se des po ja de
los ele men tos ca du cos de la crea ción y ac ce de a una ca pa ci dad de
unión con el crea dor des pués de ha ber eli mi na do to dos los obs- 
tá cu los: el ape go a los bienes tem po ra les, la vo lun tad in di vi dual,
la me mo ria, la ima gi na ción, has ta los mis mos ob je tos de de vo- 
ción:

¡Oh no che que guias te,

Oh no che ama ble más que el al bo ra da,

Oh no che que jun tas te

Ama do con Ama da
Ama da en el Ama do trans for ma da!

Paul Va lé ry in ter pre ta ba de es ta ma ne ra la No che os cu ra:[2]

La fe exi ge o se crea es ta no che que de be ser la au sen cia de to da luz na tu ral y el
reino de es tas ti nie blas que son las úni cas que pue den di si par las lu ces so bre na tu ra-
les. Lo que le im por ta, por con si guien te, por en ci ma de cual quier otra con si de ra- 
ción, es apli car se pa ra con ser var es ta pre cio sa os cu ri dad, pre ser ván do la de to da
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cla ri dad, fi gu ra da o in te lec tual. El al ma de be au sen tar se de to do lo que con vie ne a
su na tu ra le za, que es lo sen si ble y lo ra zo na ble. So la men te ba jo es ta con di ción po- 
drá ser con du ci da a una con tem pla ción muy ele va da. Per ma ne cer en la no che os- 
cu ra y man te ner la den tro de sí de be con sis tir, en con se cuen cia, en no ce der en na- 
da al co no ci mien to or di na rio ya que to do lo que el en ten di mien to pue de com- 
pren der, la ima gi na ción for jar, la vo lun tad am bi cio nar, to do ello es muy di fe ren te
y des pro por cio na do de Dios.

Así pues, la eva sión de la No che os cu ra no es po si ble más que a
tra vés de la unión to tal con Dios. Las es tro fas del Cánti co es pi ri- 

tual que des cri ben la re la ción en tre el Al ma y el Es po so exal tan
es ta unión:

¡Oh cris ta li na fuen te,
si en esos tus sem blan tes pla tea dos

for ma ses de re pen te

los ojos de sea dos
que ten go en mis en tra ñas di bu ja dos!

De ten te, cier zo muer to,

ven, aus tro, que re cuer das los amo res,
as pi ra por mi huer to

y co rran tus olo res,

y pa ce rá el Ama do en tre las flo res.

Y la Lla ma del amor vi va, de ma ne ra más me ta fó ri ca, es ta ble ce
es ta unión en la eter ni dad.

¡Oh cau te rio sua ve!

¡Oh re ga la da lla ga!

¡Oh ma no blan da! ¡Oh to que de li ca do
que a vi da eter na sa be

y to da deu da pa ga!

Ma tan do, muer te en vi da la has tro ca do.

La poesía de Juan de la Cruz pre sen ta la ex tre ma ori gi na li dad
de ser tam bién teo lo gía, co mo lo ex pli ca el co men ta rio re dac ta- 
do por el mis mo san to a pro pó si to de sus poe mas y es pe cial men- 
te de la As cen sión al Mon te Car me lo que ilu mi na la No che os cu ra del

al ma.
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Vea mos aho ra a uno de los más gran des se ño res de las Es pa ñas,
re pre sen tan te de una de las fa mi lias más asom bro sas de es te tiem- 
po, los Bor ja, du ques de Gan día, a la que sin du da de be mos un
pa pa es can da lo so, Ale jan dro VI, y lue go Cé sar, y más tar de Lu- 
cre cia, pe ro tam bién san Fran cis co de Bor ja. Na ci do en 1510,
he re de ro del tí tu lo du cal, Fran cis co si gue en un pri mer mo men- 
to los ca mi nos del mun do: es po so de Eleo no ra Cas tro, es nom- 
bra do vi rrey de Ara gón. Pe ro an te el ca dá ver pu tre fac to de la
em pe ra triz Is abel cu ya be lle za ha bía ad mi ra do, for mu la el vo to
de no ser vir ja más a un amo que sea mor tal. Des pués de la muer- 
te de su es po sa en 1545, en tra en la Com pa ñía de Je sús, de for ma
se cre ta pri me ra men te. El Gran de de Es pa ña se im po ne las más
du ras pe ni ten cias: ayu nos, abs ti nen cias, ma ce ra cio nes cor po ra les
san grien tas… En 1548, Ig na cio de Lo yo la le in vi ta a mo de rar
sus im pul sos: en lo re fe ren te a las mor ti fi ca cio nes cor po ra les («de
las ti mar su cuer po por el Se ñor nues tro»), se pro nun cia por «qui- 
tar de mí to do aque llo, que pue da pa re cer a go ta al gu na de san- 
gre». Fran cis co de Bor ja re cha za rá en va rias oca sio nes, si guien do
el enér gi co con se jo de Ig na cio, el ca pe lo car de na li cio y se con- 
ver ti rá en el ter cer ge ne ral de la Com pa ñía de Je sús has ta su
muer te en 1572.

Es ver dad que la Igle sia de Es pa ña pro du jo tam bién en esa
épo ca unos san tos más ha bi tua les, más «nor ma les» si pue de de cir- 
se: el bien aven tu ra do Juan de Ávi la, «após tol de An da lu cía», cu- 
yas pre di ca cio nes en Gra na da, en Éci ja, Bae za y Mon ti lla, di fun- 
die ron con fuer za el es píri tu de la Contra rre for ma tri den ti na an- 
tes in clu so del fi nal del con ci lio, re pre sen ta un ejem plo: es te ma- 
es tro es pi ri tual que no coin ci dió nun ca con Ig na cio de Lo yo la se
en contra ba sin em bar go cer cano a él. El san to ar zo bis po de Li- 
ma, To ri bio de Mo gro ve jo, na ci do en Ma yor ga cer ca de Va lla- 
do lid en 1538 y muer to en Pe rú en 1606, ca no ni za do so la men te
en 1726, re pre sen ta el ejem plo del pas tor en tre ga do y ri gu ro so,
en via do al Pe rú cuan do con ta ba más de cua ren ta años sin es tar
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real men te pre pa ra do pa ra rea li zar su ta rea, su po ser, a fuer za de
apli ca ción y de vo lun tad, a la vez el pas tor de los es pa ño les y el
de los in dios.

Hay to da vía otros que se dis tin guie ron por una vi da en te ra- 
men te con sa gra da a la ca ri dad: co mo san Juan de Dios 
(1485-1550), fun da dor en Gra na da de la or den hos pi ta la ria; co- 
mo san to To más de Vi lla nue va, su con tem po rá neo (1488-1553),
or de na do sacer do te tar día men te, en 1520, des pués de ha ber in- 
gre sa do en los agus ti nos, y que ad qui rió gran re nom bre pri me ro
co mo pre di ca dor bri llan te, lle gan do más tar de a ser ar zo bis po de
Va len cia: de los 18.000 du ca dos de su ren ta anual de di ca ba 2.000
al man te ni mien to de es cue las pa ra la ins truc ción re li gio sa de los
ni ños mo ris cos y 10.000 pa ra so co rrer a los po bres y a los en fer- 
mos, lo que le per mi tió ali men tar a 500 po bres al día en su pa la- 
cio epis co pal. Uno de sus su ce so res en la se de me tro po li ta na de
Va len cia, san Juan Ri be ra, se de di có en pri mer lu gar al apos to la- 
do de los mo ris cos (an tes de su ex pul sión), des pués a aten der el
pau pe ris mo y… a de mos trar un au ténti co ta len to po lí ti co co mo
vi rrey de Va len cia.

Sin em bar go, uno de los «ca sos» más fas ci nan tes co rres pon de a
una mu jer, Te re sa de Ahu ma da, más co no ci da co mo san ta Te re sa
de Je sús (1515-1582). Es ta be lla mu cha cha na ci da en el seno de la
no ble za de Ávi la, a quien gus ta ba agra dar, que atraía las mi ra das
de los hom bres sin per ma ne cer in di fe ren te a ellas, no pa re cía
des ti na da al con ven to. Sin du da era exal ta da: a los diez años,
des pués de ha ber leí do las vi das de los san tos, arras tra a su her- 
ma no ma yor Ro dri go a una fu ga pa ra ir a bus car el mar ti rio en
país de mo ros. Una lec tu ra ex pul sa a otra y Te re sa se apa sio na
por las no ve las de ca ba lle rías, las «va ni da des del mun do». Cuan- 
do eli gió el con ven to, en un ac to de vo lun tad más que de de seo,
a los vein te años, su pa dre, a pe sar de su pie dad, opo ne una ne ga- 
ti va ter mi nan te. De be que brar la vo lun tad pa ter na mer ced a una
nue va hui da, es ta vez muy or ga ni za da, e in gre sa en el con ven to
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del Car me lo de su ciu dad na tal Ávi la, el con ven to lla ma do de la
En car na ción. Es te es ta ble ci mien to no po día sa tis fa cer la exi gen- 
cia de Te re sa: su re gla «mi ti ga da» ad mi tía el con fort, in clu so el
lu jo, no im po nía una clau su ra y el lo cu to rio se pres ta ba a las
con ver sacio nes mun da nas de las que no que da ban ex clui dos los
te mas ga lan tes. Pa re ce que en es ta épo ca Te re sa per ma ne ce en la
En car na ción só lo por efec to de su vo lun tad. Se im po ne en ton ces
du ras prue bas, co mo de di car se a cui dar a una mon ja que su fría
una atroz en fer me dad in tes ti nal. Pe ro la vio len cia que Te re sa
ejer cía so bre sí mis ma la en fer ma: sín co pes, vó mi tos, adel ga za- 
mien to y de bi li ta mien to ge ne ral. Mé di cos y cu ran de ros no sa ben
qué ha cer. Aten di da por su fa mi lia, hay un mo men to en que la
creen muer ta: cuer po blan co in mó vil so bre el le cho, alien to im- 
per cep ti ble que ape nas con si gue em pa ñar un es pe jo, tum ba ex-
ca va da, su da rio pre pa ra do… Via je ex tra ño del que re to ma al ca- 
bo de cua tro días.

Así co mo la Vi da de Cris to de Lu dol fo de Sa jo nia ha bía trans- 
for ma do a Ig na cio de Lo yo la, el Ter cer abe ce da rio es pi ri tual de
Fran cis co de Osu na, re ga lo de su tío, re vo lu cio na la con ver- 
sación que Te re sa man tie ne con Dios. Des cu bre en es te li bro el
mé to do de la ora ción men tal. Se abre en ton ces un ca mino lar go
y di fí cil pa ra la car me li ta: sus éx ta sis, sus vi sio nes, sus diá lo gos
con Cris to sus ci tan la des con fian za, la bur la y, peor aún, la sos- 
pe cha de he re jía. Es co sa del de mo nio, afir ma uno de sus con fe- 
so res, Gas par Da za. Es obra de Dios, diag nos ti ca otro con fe sor,
un mo des to je sui ta. En va rias oca sio nes Te re sa es ame na za da con
los ra yos de la In qui si ción. Pe ro tie ne la suer te de re ci bir su ce si- 
va men te la cau ción de dos per so na jes de gran pres ti gio de pa so
en Ávi la, pro me ti dos co mo ella a la ca no ni za ción: Pe dro de Al-
cán ta ra, en pri mer lu gar, Fran cis co de Bor ja des pués: «Dé je se
cau ti var por Su ma jes tad, re go cí je se en él pues quie re re go ci jar- 
la», le di ce el je sui ta, an ta ño du que de Gan día.
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Tar día men te, Te re sa en cuen tra la ener gía pa ra im po ner la re- 
for ma del Car me lo, triun fan do so bre to dos los obs tá cu los, y an- 
te to do so bre una opo si ción fu mo sa en el seno de su or den, en el
co ra zón mis mo de su con ven to de ori gen, esa ca sa de la En car na- 
ción en la que pa só ca si vein te años. La ma yo ría de las mon jas se
con for man con una re gla fá cil que se adap ta per fec ta men te a una
se rie de com pro mi sos con el mun do. El re to mo a una re gla muy
es tric ta, cu yo sím bo lo es la des cal cez, es de cir el de ca mi nar con
los pies des nu dos en unas sen ci llas san da lias en to das las es ta cio- 
nes, re pre sen ta una ma ne ra de juz gar las, de de nun ciar su lu jo, su
va ni dad, su gu la. A pe sar de to do, al ca bo de vein te años, Te re sa
con si gue fun dar el pri mer con ven to de car me li tas des cal zas, el
de san Jo sé de Ávi la, en 1562; se gui da men te, fun da otras do ce
ca sas, en Me di na del Cam po, Mala gón, Va lla do lid, To le do, Pas- 
tra na (trans fe ri do lue go a Se go via), Sa la man ca, Al ba de Tor mes,
Beas, Ca ra va ca, Vi lla nue va de la Ja ra, Pa len cia y So ria. Se tra ta
de pe que ñas co mu ni da des por que, alec cio na da por la ex pe rien- 
cia del con ven to de la En car na ción que aco gía a más de 100
mon jas, Te re sa ha to ma do la de ci sión de li mi tar a 13 el nú me ro
de car me li tas de ca da con ven to con el fin de ob te ner una au tén- 
ti ca vi da co mu ni ta ria.

Te re sa de Ávi la par ti ci pa di rec ta men te en el lan za mien to de
va rias de es tas ca sas, por ejem plo en Me di na del Cam po, To le do
y Al ba de Tor mes, don de le sor pren dió la muer te. Es ca paz de
con ver tir se en in ten den te, con ta ble, con tra tis ta, ca pa taz de
obras, mu jer de ne go cios, y el Li bro de las fun da cio nes ofre ce tes ti- 
mo nios de es tos ta len tos que no le fue ron en se ña dos. A pe sar de
las ma le vo len cias y de los ren co res, de las ame na zas del ge ne ral
de la or den, a pe sar tam bién de la mi se ria, por que el con ven to de
san Jo sé ca re ce a ve ces de pan, a pe sar de la en fer me dad y de los
ac ci den tes, re sis te has ta el fi nal de su ob je ti vo. Y a pe sar de las
ta reas y de las preo cu pa cio nes, en cuen tra tiem po pa ra es cri bir,
si guien do el con se jo y la or den de sus con fe so res, la Au to bio gra fía,
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el Li bro de las fun da cio nes, pe ro tam bién, y so bre to do, las des crip- 
cio nes de sus ex pe rien cias mís ti cas en Ca mi nos de la per fec ción y,
es pe cial men te, en Las mo ra das, una de las ex plo ra cio nes más sor- 
pren den tes de lo que la mis ma san ta de no mi na los «pla ce res de
Dios» y del iti ne ra rio, a tra vés de las sie te mo ra das del al ma, que
con du cen ha cia las bo das mís ti cas en tre la cria tu ra y su di vino
es po so.

Aun que los poe mas son de una ca li dad me dio cre, aun que dis ta
mu cho de al can zar la ca den cia mu si cal que sub yu ga a los lec to res
de san Juan de la Cruz, Te re sa se re ve la co mo una gran es cri to ra
en pro sa. Véa se, co mo mues tra, al co mien zo de Las mo ra das, có- 
mo el al ma en es ta do de pe ca do mor tal con tem pla la res plan de- 
cien te vi sión, sin po der go zar de ella:

An tes que pa se ade lan te, os quie ro de cir, que con si de réis, que se rá ver es te cas- 
ti llo tan res plan de cien te y her mo so, es ta per la orien tal, es te ár bol de vi da, que es tá
plan ta do en las mes mas aguas vi vas de la vi da, que es Dios; cuan do cae en un pe- 
ca do mor tal: no hay ti nie blas más te ne bro sas, ni co sa tan os cu ra y ne gra, que no lo
es té mu cha. No que ráis más sa ber, de que con es tar se el mes mo sol, que le da ba
tan to res plan dor y her mo su ra, to da vía en el cen tro de su al ma, es co mo si allí no
es tu vie se pa ra par ti ci par de Él, con ser tan ca paz pa ra go zar de Su Ma jes tad, co mo
el cris tal pa ra res plan de cer en él el sol. Nin gu na co sa lo apro ve cha, y de aquí vie- 
ne, que to das las bue nas obras que hi cie re, es tan do así en pe ca do mor tal, son de
nin gún fru to pa ra al can zar glo ria; por que no pro ce dien do de aquel prin ci pio, que
es Dios, de don de nues tra vir tud es vir tud, y apar tán do nos de Él, no pue de ser
agra da ble a sus ojos…

Al tér mino del ca mino mís ti co, en la en tra da de la Sép ti ma
mo ra da, lle ga el mo men to del ma tri mo nio es pi ri tual:

Pues ven ga mos aho ra a tra tar del di vino y es pi ri tual ma tri mo nio, aun que es ta
gran mer ced no de be cum plir se con per fec ción, mien tras vi vi mos; pues si nos
apar tá se mos de Dios, se per de ría es te tan gran bien. La pri me ra vez que Dios ha ce
es ta mer ced, quie re Su Ma jes tad mos trar se a el al ma con vi sión ima gi na ria de su
sa cra tí si ma Hu ma ni dad, pa ra que lo en tien da bien, y no es té ino ran te de que re ci- 
be tan so be rano don. A otras per so nas se rá por otra for ma: a és ta de quien ha bla- 
mos se le re pre sen tó el Se ñor aca ban do de co mul gar con for ma de gran res plan dor
y her mo su ra y ma jes tad, co mo des pués de re su ci ta do, y le di jo que ya era tiem po
de que sus co sas to ma se ella por su yas, y Él te mía cui da do de las su yas, y otras pa- 
la bras que son más pa ra sen tir que pa ra de cir.
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Pa re ce rá que no era és ta no ve dad, pues otras ve ces se ha bía re pre sen ta do el Se- 
ñor a es ta al ma en es ta ma ne ra: fue tan di fe ren te que la de jó tan bien des ati na da y
es pan ta da; lo uno, por que fue con gran fuer za es ta vi sión, lo otro por que las pa la- 
bras que le di jo, y tam bién por que en lo in te rior de su al ma, a don de se le re pre- 
sen tó, si no es la vi sión pa sa da, no ha bía vis to otra. Por que en ten ded, que hay
gran dí si ma di fe ren cia de to das las pa sa das a las de es ta mo ra da, y tan gran de del
des po so rio es pi ri tual al ma tri mo nio es pi ri tual, co mo lo hay en tre dos des po sa dos,
a los que ya no se pue den apar tar.

Ya he di cho, que aun que se po nen es tas com pa ra cio nes, por que no hay otras
más a pro pó si to, que se en tien da que aquí no hay me mo ria de cuer po, más, que si
el al ma no es tu vie se en él, sino só lo es pi ri ta; y en el ma tri mo nio es pi ri tual, mu]
me nos, por que pa sa es ta se cre ta unión en el cen tro muy su pe rior del al ma que de- 
be ser a don de en tre: di go, que no es me nes ter puer ta, por que en to do lo que se
ha di cho has ta aquí, pa re ce que va por me dio de los sen ti dos y po ten cias; y es te
apa re ci mien to de la Hu ma ni dad del Se ñor, an sí de bía ser; mas lo que pa sa en la
unión del ma tri mo nio es pi ri tual es muy di fe ren te. Apa ré ce se el Se ñor en es te cen- 
tro del al ma sin vi sión ima gi na ria, si no in te lec tual, aun que más de li ca da que las
di chas, co mo se apa re ció a los Após to les, sin en trar por la puer ta, cuan do les di jo
Pax vo bis. Es un se cre to tan gran de, y una mer ced tan su bi da, lo que co mu ni ca
Dios allí a el al ma en un ins tan te, y el gran dí si mo de lei te que sien te el al ma, que
no sé a qué lo com pa rar, sino a qué quie re el Se ñor ma ni fes tar le por aquel mo- 
men to la glo ria, que hay en el cie lo por más su bi da ma ne ra que por nin gu na vi- 
sión ni gus to es pi ri tual.

Ba jo el im pul so de es tas no bles fi gu ras, mo de los prác ti ca men- 
te inac ce si bles, Es pa ña co no cía una au tén ti ca mo da de la santi dad
que cul mi nó en los años vein te del si glo XVII, cuan do Es pa ña ce- 
le bra en el mis mo año, en 1622, la tri ple ca no ni za ción de Ig na- 
cio de Lo yo la, de Fran cis co Ja vier y de Te re sa de Ávi la. Aun que
des de ha cía va rias dé ca das ya, los can di da tos a la santi dad se rea- 
gru pa ban pre fe ren te men te en torno a las mu je res que se pro cla- 
ma ban a sí mis mas «es cla vas de Dios» y a las que se lla ma ba bea- 
tas, mu je res es co gi das que re ci bían, gra cias a sus ora cio nes, el
pri vi le gio de re ve la cio nes y de vi sio nes so bre na tu ra les, de éx ta sis
su bli mes. Las co mu ni da des de bea tas eran par ti cu lar men te abun- 
dan tes en las dos Cas ti llas y en Ex tre ma du ra y al gu nas ori gi na- 
ron el na ci mien to de con ven tos — co mo las nue ve bea tas no bles
de Vi lla nue va de la Ja ra, que se ha bían reu ni do al re de dor de la
in ve ro sí mil do ña Ca ta li na de Car do na, mu jer de la más al ta no-
ble za que se ha bía re ti ra do del mun do, y que des pués de la
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muer te de su con se je ra y ca be za, so li ci ta ron y con si guie ron de
Te re sa de Ávi la en 1580 la trans for ma ción de su re si den cia en
con ven to del Car me lo, tras lle var a ca bo una gran lim pie za por- 
que las nue ve no bles se ño ri tas ha bían creí do que de bían hon rar a
Dios vi vien do ro dea das de su cie dad…

Vi gi la das aten ta men te por la In qui si ción, las bea tas con se- 
guían que se re co no cie ra su or to do xia cuan do acep ta ban la me- 
dia ción de un con fe sor. Otras mu chas, por el con tra rio, que pre- 
ten dían pres cin dir de la ins ti tu ción ecle siás ti ca, fue ron per se gui- 
das por los in qui si do res y ca li fi ca das de ilu sas, es de cir, de ju gue- 
tes de la ilu sión a la que les em pu ja ba la «de bi li dad de su sexo» y
su va ni dad. Clai re Guilhem con si de ra que el ex tra or di na rio éxi- 
to de las bea tas co rres pon de a

la as pi ra ción a un co no ci mien to de las ver da des ocul tas, a un re cha zo de la in- 
fla ción de lo vi si ble, de las ce re mo nias, de las obras… Al no re te ner de la santi dad
más que el pro di gio, to do un con jun to de gen tes sen ci llas se de di ca a la bús que da
de los sig nos… Mi la gros, vi sio nes, re ve la cio nes in for man los días lu mi no sos de
es te si glo re li gio so y las mu je res se con vier ten en sus so por tes pri vi le gia dos…

Evi den te men te, al gu nas de es tas bea tas eran unas cria tu ras ex- 
tra ñas que sus ci ta ban una de vo ción pr óxi ma a la su pers ti ción. Si
bien la bea ta de Pie dra hi ta o Je ró ni ma de No rie ga eran, a su ma- 
ne ra, unas ini cia do ras en es pi ri tua li dad, la ma dre Jua na de To le- 
do pue de ser con si de ra da con jus te za co mo una de las pri me ras
teó ri cas del par to sin do lor, mien tras que la ma dre Lui sa de Ca- 
rrión, que sus ci tó un ver da de ro cul to, se ase me ja ba más a un es- 
ta fa dor es pi ri tual y el pro pio rey Fe li pe  IV fue víc ti ma, en tre
otros, de es ta es pe cie de gu rú. La con de na de la In qui si ción en
1636 contra Lui sa de Ca rrión por im pos tu ra y sor ti le gios pa re ce
fun da da, pe ro se re qui rie ron va rios años más pa ra arrui nar su
pres ti gio.

LA CIEN CIA DE DIOS

La santi dad só lo po día ser el pri vi le gio de unos es ca sos ele gi- 
dos. Pe ro la bús que da de Dios no era asun to ex clu si vo de los
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san tos. En ese si glo ob se sio na do por la sal va ción, ham brien to de
es pi ri tua li dad, la cien cia de Dios, el co no ci mien to de Dios se
con vier te en el ob je ti vo pri me ro del es tu dio y de la in ves ti ga- 
ción. Las fa cul ta des de teo lo gía y los co le gios uni ver si ta rios de- 
di ca dos a la teo lo gía se mul ti pli can de pron to, sur gen en los cua- 
tro rin co nes de Es pa ña. Ha cia fi na les del si glo XV, exis tían so la- 
men te en Cas ti lla las fa cul ta des de teo lo gía de Sa la man ca y de
Si güen za, mien tras que en Ara gón te nían que con ten tar se con
los «es tu dios» de Lé ri da y de Hues ca, bas tan te me dio cres cier ta- 
men te. A par tir de los años 1499-1500, ba jo el im pul so del car- 
de nal Gs ne ros y si guien do el ejem plo de Al ca lá de He na res, co- 
mien za una lar ga siem bra. Has ta tal pun to que en 1600 se con ta- 
bi li zan en Es pa ña una trein te na de fa cul ta des de teo lo gía. Las
hay en to das par tes: en el reino de Ara gón te ne mos las de Bar ce- 
lo na, Ta rra go na, Tor to sa, Va len cia, Gan día, Za ra go za, y, en
1614, im pul sa do por el re cien te obis pa do de Sol so na sur gi rá un
co le gio de teo lo gía su ple men ta rio. En el reino de Cas ti lla, des- 
pués de Al ca lá, se crean las de Va lla do lid, To le do, San tia go de
Com pos te la, Saha gún, Ávi la, Bur go de Os ma y Al ma gro, mien- 
tras que, en An da lu cía, Se vi lla, Gra na da y Osu na tu vie ron tam- 
bién su fa cul tad de teo lo gía. Na tu ral men te, la ca li dad de los es- 
tu dios era de un ni vel muy de si gual. Al ca lá, Sa la man ca, Va lla do- 
lid, Si güen za y Va len cia al can za ron pro gre si va men te una ca li dad
no to ria que las de más fa cul ta des no con si guie ron emu lar. Ade- 
más es pre ci so in di car que al gu nos co le gios do mi ni cos (San Es te- 
ban de Sa la man ca, San Gre go rio de Va lla do lid) y, des pués en
1560, al gu nos co le gios de je sui tas fue ron, en cier ta ma ne ra, au- 
tén ti cas fa cul ta des de teo lo gía.

El nú me ro de be cas y bol sas de es tu dio con ce di das a los es tu- 
dian tes de teo lo gía au men tó de for ma es pec ta cu lar. Has ta en ton- 
ces el nú me ro de las be cas con ce di das a los es tu dian tes de de re- 
cho ca nó ni co y de de re cho ci vil se im po nía con mu cho. El equi-
li brio se es ta ble ce a lo lar go del si glo XVI: en 1570, por ejem plo,
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en el co le gio de Ovie do en Sa la man ca se con ce den anual men te 9
bol sas de es tu dio de teo lo gía y 9 de de re cho ca nó ni co en el co le- 
gio de Cuen ca; tam bién en Sa la man ca, res pec ti va men te, 8 y 8.
En la uni ver si dad de Al ca lá el pre do mi nio de la teo lo gía es aplas- 
tan te: 33 bol sas pa ra teo lo gía de 33 en el co le gio de San Il de fon- 
so, 18 de 24 en el de la Ma dre de Dios, 12 de 12 en San Mar tín y
en el co le gio de San Pe dro y San Pa blo.

Pe ro no se tra ta so la men te de una cues tión cuanti ta ti va. En el
si glo XV la teo lo gía es co lás ti ca ha bía caí do en Es pa ña en el ver ba- 

lis mo, o di gá mos lo cla ra men te, en el ri dícu lo. Los teó lo gos dis cu- 
tían gra ve men te de pro ble mas ocio sos que ellos mis mos se in- 
ven ta ban, po le mi zan do, por ejem plo, res pec to del ins tan te exac- 
to de la fi lia ción di vi na, de la con cep ción de Je sús. ¿Se ha bría po- 
di do pre sen tar Cris to ba jo la for ma de una mu jer, de un dia blo,
de un asno, de una ca la ba za o de una pie dra? Y, en ca so afir ma ti- 
vo, ¿có mo se las hu bie ra arre gla do pa ra pre di car, pa ra rea li zar los
mi la gros, pa ra ser cru ci fi ca do? Muy po cos eran los que en ton ces
es ca pa ban a ta les es tu pi de ces.

Y, pre ci sa men te, a par tir de Al ca lá, la teo lo gía co no ció un au- 
ténti co re na ci mien to. Cis ne ros ha bía de ci di do que los teó lo gos
se for ma rían de acuer do con las tres «vías» de la teo lo gía me die- 
val: la Su ma de san to To más, el es co tis mo o rea lis mo y el no mi- 
na lis mo. Te nían que con fron tar es tas tres en se ñan zas por que,
afir ma ba Sán chez Ci rue lo, pri mer ti tu lar de la cáte dra de san to
To más en Al ca lá, es ne ce sa rio du dar, bus car y con fron tar las opi- 
nio nes, pues to que el pro gre so del es píri tu hu ma no avan za a tra- 
vés de las su pe ra cio nes de con cep cio nes an te rio res. Tam bién gra- 
cias a Cis ne ros, los teó lo gos dis po nían aho ra de la Bi blia po lí glo- 
ta, ad mi ra ble mo nu men to en el que se in cluían yu x ta pues tas las
ver sio nes de la Bi blia en he breo, grie go y la tín, y en el que co la- 
bo ra ron hum anis tas y eru di tos co mo Ne bri ja, Her nán Nú ñez
lla ma do el Pin ciano, Juan de Ver ga ra, Die go Ló pez de Zú ñi ga y
los nue vos cris tia nos de ori gen ju dío co mo Al fon so de Za mo ra,
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Pa blo Co ro nel y Al fon so de Al ca lá. En las gran des uni ver si da- 
des, co mo Sa la man ca o Al ca lá, se crea ron cáte dras de len guas an- 
ti guas: las de grie go, he breo y cal deo. Los teó lo gos dis po nían ya
de ins tru men tos de una ca li dad ex cep cio nal y así fue co mo en
ese nue vo con tex to se ela bo ró en Sa la man ca la teo lo gía po si ti va

que con sis te, si ca be al gu na de fi ni ción, en «un ar te de cons truir y
de en se ñar la cien cia de Dios», y cu yo ver da de ro crea dor fue
Mel chor Cano. Sig ni fi ca una no ve dad es en cial, por que la teo lo- 
gía po si ti va se ex por tó a to dos los pun tos de Eu ro pa —a Ro ma,
a la Sor bo na, a Lo vai na, a Co lo nia o a In gols ta dt— y por que
do mi nó la teo lo gía ca tó li ca has ta el si glo XX. Es ta «re vo lu ción»
teo ló gi ca se pre sen ta per fec ta men te rea li za da en el De lo cis theo lo- 

gi cis de Mel chor Cano, «De los lu ga res co mu nes teo ló gi cos», po- 
dría mos tra du cir (1562).

En lu gar de con si de rar que la teo lo gía se re fie ra a ob je tos te- 
má ti cos co mo la En car na ción, la Tri ni dad o la Gra cia, que ha bía
si do el pun to de vis ta de los au to res me die va les, aun que tam bién
de Eras mo o Me lan ch ton, Cano adop ta ba un mé to do his tó ri co y
an tro po ló gi co que pro ce día de Aris tó te les y de Ci ce rón. Los lu- 
ga res teo ló gi cos se con ver tían pa ra él en «los do mi ci lios de to dos
los ar gu men tos de la teo lo gía», es de cir, sen ci lla men te en las
fuen tes de la teo lo gía. Enu me ra ba diez, en tre los cua les se en- 
contra ban, en pri mer lu gar, la Es cri tu ra san ta, los ac tos de Cris to
y de los após to les, los pa dres de la Igle sia y los con ci lios ge ne ra- 
les, pe ro tam bién la ra zón na tu ral y la his to ria hu ma na.

Es cu rio so com pro bar que los je sui tas, por los que Cano no
sen tía la me nor sim pa tía, fue ron los me jo res ar te sanos de la ex- 
pan sión de la teo lo gía po si ti va y de su con quis ta de la Eu ro pa ca- 
tó li ca. En Pa rís, por ejem plo, el agen te de di fu sión fue el je sui ta
Mal do na do, afran ce sa do co mo Mal do nat y, en Lo vai na, los je- 
sui tas bel gas Lépi de y Ti ri nus. Otro je sui ta, Al fon so Sal me rón,
pu bli có en die ci séis vo lú me nes unos «co men ta rios» del Nue vo
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Tes ta men to di rec ta men te ins pi ra dos en el mé to do de Mel chor
Cano.

Más tar de, des pués de 1570, con la «se gun da es cue la de Sa la- 
man ca» la teo lo gía es pa ño la re cu pe ró una orien ta ción más es pe- 
cu la ti va; se pu so el acen to so bre lo fi lo só fi co, lo psi co ló gi co y lo
me ta fí si co. Dis cu sio nes, in ves ti ga cio nes y tra ta dos se re fi rie ron a
par tir de en ton ces a la re fle xión so bre la na tu ra le za, los efec tos
de la li ber tad hu ma na y el li bre al be drío. Do min go de Bá ñez,
Bar to lo mé de Me di na, Luis de Mo li na, Fran cis co Suá rez, Pe dro
de Le des ma en car nan es ta nue va ge ne ra ción, cu ya in fluen cia en
la Eu ro pa ca tó li ca si guió sien do es en cial. To da vía en pleno si glo
XVII, la im pren ta de Lyon pu bli ca ba, en la tín por su pues to, a es- 
tos au to res, cu yas obras eran ab sor bi das por Ita lia, Es pa ña, Fran- 
cia y la Ale ma nia re na na y me ri dio nal. Por ello, no de be ex tra- 
ñar nos que los teó lo gos es pa ño les ha yan ejer ci do una in fluen cia
tan fuer te en el con ci lio de Tren to, don de el pro pio Mel chor
Cano, Do min go de So to, Bar to lo mé Ca rran za, Alon so Cas tro,
Be ni to Arias Mon te ro, y los je sui tas Die go Laí nez y Al fon so Sal- 
me rón rea li za ron en va rias oca sio nes in ter ven cio nes de ci si vas.

Co mo ha brá po di do ob ser var se, los per so na jes más fas ci nan tes
y al gu nos de los san tos ci ta dos en las pá gi nas pre ce den tes eli gie- 
ron el iti ne ra rio de la mís ti ca o de la as ce sis con pre fe ren cia al de
la teo lo gía. La sen da re gia de la santi dad fue la de los «des po ja- 
dos» y de los as ce tas, car me li tas o agus ti nos, fran cis ca nos o je sui- 
tas, pa ra quie nes la hu mil dad y la fe se im po nían a la ra zón y a la
cien cia, por que Dios pe día an te to do a sus cria tu ras la sim pli ci- 
dad, el amor, la ora ción men tal y la pe ni ten cia. Son exac ta men te
las ideas ex pre sa das en el Ter cer abe ce da rio es pi ri tual por Fran cis co
de Osu na, ya en 1527, el li bro que ha bía cons ti tui do pa ra Te re sa
de Ávi la una re ve la ción que ha bía mar ca do el tono del mo vi- 
mien to mís ti co.

Los mís ti cos vi vían co mo unos via je ros en la tie rra, en unos
in cier tos pa ra jes fron te ri zos, sin te mer las in cur sio nes más allá de
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los con cep tos y del vo ca bu la rio que ser vían de re fe ren cias y de
lí mi tes a los teó lo gos uni ver si ta rios. La ini cia ti va mís ti ca, que
fue tam bién la de nu me ro sos des co no ci dos, la de la clien te la in- 
dis tin ta de las bea tas, se apar ta ba to tal men te de las ru tas ló gi cas
de la teo lo gía po si ti va fun da da so bre la his to ria de la re ve la ción y
de su trans mi sión por los hom bres. Por el con tra rio, aqué lla bus- 
ca ba la unión con Dios por me dio de la as ce sis, del éx ta sis, el
ani qui la mien to de la vo lun tad con la fi na li dad de abrir el al ma a
la gra cia. Es te do ble ca mino es el me jor tes ti mo nio de la ri que za,
de la di ver si dad y tam bién de la am bi güe dad de la es pi ri tua li dad
es pa ño la en la épo ca de Contra rre for ma ca tó li ca.

LA PE DA GO GÍA DE DIOS

Con ver ti da en el rei na do de Car los V en el bra zo se cu lar de
es ta Contra rre for ma y con fir ma da en es ta ta rea en el rei na do de
Fe li pe  II, Es pa ña fue an tes que na da el la bo ra to rio en el que el
nue vo ca to li cis mo for jó sus dog mas y la mo ral de un pue blo.
Des pués de 1560, se crea ron nue vos obis pa dos, es pe cial men te en
las zo nas mi sio ne ras don de el ele men to mo ris co era abun dan te:
por ejem plo, en 1577, el obis pa do de Se gor be fue di vi di do en
dos con la cons ti tu ción de la se de de Al ba rra cín, al mis mo tiem- 
po que se crea ba la dió ce sis de Te ruel; en 1564, ha bía si do crea da
de igual ma ne ra la de Orihue la; en los Pi ri neos, don de las co mu- 
ni ca cio nes ha cían más di fí cil la ac ción pas to ral, se crea ron en
1571 los obis pa dos de Ja ca y de Bar bas tro y más tar de, en 1593,
el de Sol so na.

En los años 1564-1565, des de el mo men to de la clau su ra del
con ci lio de Tren to, to dos los ar zo bis pos de las Es pa ñas con vo ca- 
ron unos con ci lios pro vin cia les en los que, ro dea dos de sus obis- 
pos su fra gá neos, di fun die ron las ins truc cio nes traí das de Tren to
con el fin de ase gu rar su eje cu ción. Pron to apa re cie ron los se mi- 
na rios, don de de bían for mar se los nue vos sacer do tes y cu yo
prin ci pio se ha bía de ci di do en Tren to: el pri me ro en Gra na da,
«país de mi sión», en 1564; Bur gos y Mon do ñe do, le jano obis pa- 
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do de Ga li cia, si guie ron en 1565. Ha cia 1600 Es pa ña con ta ba
con una vein te na de se mi na rios, nu me ro sos so bre to do en Cas ti- 
lla, Ca ta lu ña, An da lu cía y Ga li cia. La ca li dad de los es tu dios que
en ellos se dis pen sa ba se en contra ba, des de lue go, muy ale ja da
del ni vel uni ver si ta rio; a pe sar de to do re pre sen ta ba un ne to pro- 
gre so res pec to de la si tua ción an te rior. La red de se mi na rios se
cons tru yó en Es pa ña al rit mo de la de Ita lia, am bas por de lan te
de Fran cia. Ade más, los sacer do tes que salían de los se mi na rios
dis po nían en ton ces de ins tru men tos de tra ba jo, los ca te cis mos.
Las re co men da cio nes del car de nal Cis ne ros o, por ejem plo, del
ar zo bis po de Se vi lla, Die go Da za, en 1512, en fa vor de la ca te- 
que sis, ha bían tro pe za do du ran te lar go tiem po con la ca ren cia de
ca te cis mos. A par tir de los años 1540-1550 las edi cio nes de ca te- 
cis mos po pu la res se mul ti pli can: es una ver da de ra flo ra ción.

El pre di ca dor Juan de Ávi la ha bía atraí do la aten ción so bre la
ne ce si dad de pu bli car unos ca te cis mos adap ta dos a las di fe ren tes
cla ses de edad y dio ejem plo pu bli can do él mis mo, en 1554, un
ca te cis mo des ti na do a los ni ños en el que in tro du cía por me dio
de cor tas es tro fas in ge nuas las prin ci pa les ora cio nes, los ar tícu los
de la fe, los man da mien tos, la ex pli ca ción de los sa cra men tos, la
re la ción de los pe ca dos mor ta les, las obras de mi se ri cor dia, los
do nes del Es píri tu San to, etc. En ton ces se pu bli ca ron otros va-
rios ca te cis mos, co mo el del ar zo bis po de Gra na da, Pe dro Gue- 
rre ro, o el del je sui ta Fran cis co Arias. En 1556 se edi tó en Va len- 
cia un ca te cis mo en len gua ca ta la na y en la mis ma ciu dad, en
1566, otro en len gua ára be. En 1596 apa re ció un ca te cis mo en
vas co.

Las pas to ral com bi na ba la ca te que sis con la pre di ca ción y la
con fe sión. Un jo ven his to ria dor fran cés, Jean-Pie rre De dieu, ha
po di do es ta ble cer la co rres pon den cia en tre la pro gre sión del ca- 
te cis mo y la de la pre di ca ción. El ca te cis mo obe de cía a la ne ce si- 
dad de ase gu rar la me mo ri za ción de los ar tícu los de la fe. La pre- 
di ca ción ve nía se gui da men te a ex pli car e ilus trar es tos ar tícu los
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de la fe con to dos los re cur sos de la elo cuen cia, del ges to y de la
ané c do ta. Por úl ti mo, la con fe sión per mi tía ve ri fi car si los dog- 
mas ha bían si do com pren di dos y si la mo ral era ob ser va da. Los
nu me ro sos ma nua les de con fe sión pu bli ca dos en es ta épo ca y
que sig ni fi ca ron, del mis mo mo do que los ca te cis mos, unos im- 
por tan tes ins tru men tos en ma nos de los cu ras, mues tran a tra vés
de sus re per to rios de pre gun tas a plan tear a los pe ni ten tes, que el
ca to li cis mo tri den tino, tal co mo lo vi vían los fie les, po día ser co- 
no ci do por el cle ro, po día ser re vi sa do, pre ci sa do y ex pli ci ta do.
Por aña di du ra, un abun dan te cle ro re gu lar, que ha bía si do ob je to
de una pro fun da re for ma co men za da ba jo la égi da de Cis ne ros y
ter mi na da en tiem pos de Fe li pe II, re co rría cam pos y ciu da des,
com ple men tan do la ac ción de los nue vos sacer do tes y co ope ra ba
en la ad mi nis tra ción de los sa cra men tos, en es pe cial de la con fe- 
sión. Jean-Pie rre De dieu, al que ya he mos ci ta do, ha po di do es- 
ta ble cer, por ejem plo, que la ten den cia a la co mu nión fre cuen te,
en Pa rís, ha cia fi na les del si glo XVII, des cu bier ta por Pie rre
Chau nu, se afir ma ba en Cas ti lla la Nue va con una an ti ci pa ción
de tres cuar tos de si glo. Fue ron pre ci sa men te los re gu la res, fran- 
cis ca nos, ca pu chi nos y do mi ni cos, quie nes fo men ta ron es ta ten- 
den cia por me dio de la pre di ca ción y de la con fe sión.

La pas to ral pre ten día de es ta ma ne ra cons ti tuir se en la répli ca
a la Re for ma pro tes tan te. Si guien do el sen de ro del con ci lio de
Tren to, afir ma ba la rea li dad y la fi lia ción di vi na de los sie te sa- 
cra men tos y pre di ca ba su uti li za ción; in sis tía so bre la pre sen cia
real del cuer po y de la san gre de Cris to en la Eu ca ris tía y ce le- 
bra ba con la ma yor de las so lem ni da des la fes ti vi dad de Cor pus

Ch ris ti, glo ri fi ca ción de la hos tia con sa gra da, me ra apa rien cia del
pre cio so cuer po y de la pre cio sa san gre; ase gu ra ba que la ofer ta
de la gra da di vi na se ha da a to dos los hom bres y que és tos eran
res pon sa bles de su sal va ción se gún el uso que hi cie sen de su li- 
ber tad; y man te nía que la ins ti tu ción de la Igle sia, el cul to y los
san tos cons ti tuían los au xi lios ne ce sa rios en nues tro ca mi nar so- 
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bre la tie rra, en el país de nues tra car ne, pa ra ob te ner la sal va- 
ción.

La li bre elec ción de los hom bres se ma ni fes ta ba a tra vés de las
obras y so bre to do me dian te las obras de de vo ción, aun que no de
cual quier de vo ción. El exa men de las ac tas si no da les re ve la la su- 
pre sión de pe re gri na cio nes sos pe cho sas, la re gla men ta ción es tric- 
ta de los ri tos ofi cia les contra los de mo nios, las pla gas de lan gos ta
o la se quía, la vi gi lan cia de las ce re mo nias de las her man da des y
del cul to de las re li quias. Y tan to co mo las obras de de vo ción, y
aún más re co men da das sin du da, las obras de ca ri dad, la asis ten- 
cia a los po bres y a los en fer mos, el so co rro a los huér fa nos, la
aco gi da y la edu ca ción de los ni ños aban do na dos. Las obras equi- 
va lían tam bién a la mo ral.

El len gua je de be dis ci pli nar se: se de cla ra la gue rra a los blas fe- 
mos, a los co men ta rios irre fle xi vos. El sexo tie ne tam bién sus
dis ci pli nas: se exal ta el ma tri mo nio co mo sa cra men to; el ma tri- 
mo nio es uno e in di so lu ble, sal vo por la muer te; el adul te rio y la
sim ple for ni ca ción son de nun cia dos con per se ve ran cia, so bre to- 
do la sim ple for ni ca ción por que el pue blo cris tia no la con si de ra- 
ba de bue na fe ino cen te y no re nun cia ba a ella con fa ci li dad, pues
mu chos hom bres ase gu ra ban con to da ener gía que el co mer cio
con las pros ti tu tas no im pli ca ba nin gu na fal ta mo ral, por que el
me ro he cho de pa gar su pri mía el pe ca do; la so do mía y el bes tia- 
lis mo se con si de ran pe ca dos abo mi na bles, contra na tu ra, y se les
ame na za con el cas ti go su pre mo. Na tu ral men te, la dis ci pli na del
sexo se im po nía con ma yor fuer za al cle ro, ya que al pue blo cris- 
tia no se le en se ña ba la su pe rio ri dad del ce li ba to ecle siás ti co y del
sa cra men to del or den so bre el es ta do de ma tri mo nio.

Es ta pe da go gía, fun da men ta da so bre la tri ple in ter ven ción de
la ca te que sis, la pre di ca ción y la con fe sión re cu rría en ca so ne ce- 
sa rio al ar ma su pre ma de la re pre sión, cu yo me jor ins tru men to
era la In qui si ción (aun que no el úni co). No es és te el mo men to
ni el lu gar de ex po ner la his to ria de es ta ins ti tu ción, de la que
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por otra par te me he ocu pa do ex ten sa men te.[3] Me li mi ta ré a re- 
cor dar aho ra que en tre 1560 y 1590 apro xi ma da men te, las pre- 
sas pre fe ren tes pa ra los ca za do res in qui si to ria les son los cris tia nos
vie jos, y ya no lo son ni los crip to ju dai zan tes, ni los crip to mu- 
sul ma nes. ¿Por qué? Por que en ese mo men to his tó ri co se tra ta de
in cul car a las ma sas los dog mas y la mo ral de Tren to. Du ran te
esos trein ta años, los prin ci pa les de li tos per se gui dos son las «pro- 
po si cio nes» erró neas, es can da lo sas o des ho nes tas, las blas fe mias,
la bi ga mia, la so li ci ta ción (es de cir, la ten ta ti va de se duc ción de
una pe ni ten te por par te de su con fe sor), la pre ten sión de la su pe- 
rio ri dad del ma tri mo nio so bre el es ta do ecle siás ti co y, en los tri- 
bu na les del reino de Ara gón, el bes tia lis mo y la so do mía. Por
ejem plo, en tre 1576 y 1590, los asun tos de sim ple for ni ca ción
cons ti tu yen más de la ter ce ra par te de las cau sas juz ga das en To- 
le do, en Cuen ca o en Lo gro ño. Des pués de 1590 el nú me ro de
es tos de li tos dis mi nu ye re gu lar men te y des apa re cen ca si com ple- 
ta men te a par tir de 1640.

Los in qui si do res apli ca ban es tric ta men te en ca da cir cuns tan cia
las ins truc cio nes re ci bi das de su con se jo su pre mo. És te, por me- 
dio de las «Car tas acor da das» del 20 de no viem bre de 1573 y del
20 de no viem bre de 1574, «or de na que se per si ga la sim ple for- 
ni ca ción se gún un pro ce di mien to apli ca ble a la he re jía y que sea
in clui da en tre los de li tos enu me ra dos por el edic to de fe». De he- 
cho, en 1582 por ejem plo, el tri bu nal de Lo gro ño ca li fi ca de «lu- 
te ra nas» las pa la bras de un tal Pe dro Ca meno quien pre ten día
que «es pe ca do ve nial y no mor tal jun tar se car nal men te con una
mu jer pú bli ca».

¿Por qué, des pués de 1590, se ha cen más es ca sos los de li tos en
los que es ta ban im pli ca dos ma yo ri ta ria men te los vie jos cris tia- 
nos? Por que la par ti da ha si do ga na da. Yo no pre ten do, por su- 
pues to que las gen tes ha yan ce sa do de blas fe mar o de for ni car.
Sen ci lla men te, aho ra sa ben que al ha cer lo se apar tan de Dios, del
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Dios aus te ro y se ve ro de fi ni do en Tren to, sa ben que in cre men- 
tan la dis tan cia que les se pa ra de su crea dor.

No ca be la me nor du da de que la pe da go gía de la Es pa ña ca tó- 
li ca ha con se gui do am plia men te los ob je ti vos fi ja dos. Si Es pa ña
ape nas ha co no ci do los des ga rra mien tos de la Re for ma no se ha
de bi do a de fec tos de in for ma ción, y nos sen ti mos obli ga dos con
ello a contra de cir a Pie rre Chau nu. Si Ig na cio de Lo yo la fue
con si de ra do en Sa la man ca, en 1530, sos pe cho so de lu te ra nis mo,
ello sig ni fi ca que se en ten día que era po si ble un lu te ra nis mo es- 
pa ñol y el re pen tino ri gor contra los alum bra dos, los «ilu mi na- 
dos», des en ca de na do de los años vein te, se de be en bue na par te a
la de ci sión de tan tos se ño res ale ma nes de in cli nar se a fa vor de
Lu te ro, por que los ce ná cu los «alum bra dos» se de sa rro lla ron pre- 
ci sa men te en los pa la cios de los gran des se ño res, en Gua da la ja ra,
en Es ca lo na, en Me di na de Rio se co… Si Te re sa de Ávi la se di ce
ob se sio na da por «las des gra cias de Fran cia», que le «es tru jan el
co ra zón», se de be tam bién a que los au tos de fe de Va lla do lid sig- 
ni fi can que se reac tua li zan las te sis de Lu te ro. No obs tan te, la pe- 
da go gía sur gi da del con ci lio de Tren to no ha de re su mir se úni ca- 
men te en ac ti tu des re pre si vas. Gra cias a los in te rro ga to rios pres- 
cri tos por el in qui si dor ge ne ral Val dés res pec to de los acu sa dos a
par tir de 1561, Jean-Pie rre De dieu ha po di do es tu diar la evo lu- 
ción de los co no ci mien tos y de las prác ti cas re li gio sas de los cris- 
tia nos vie jos del tri bu nal de To le do, en el co ra zón de Es pa ña.

Se ob ser va an te to do que a par tir de 1565 los in te rro ga to rios
se ha cen más exi gen tes. En lu gar de con ten tar se con el re ci ta do
de las cua tro ora cio nes es en cia les (el Pa dre nues tro, el Ave ma ria,
el Cre do y la Sal ve) y con la eje cu ción de la se ñal de la cruz, se
in for man acer ca de lo que los acu sa dos co no cen de los ar tícu los
de la fe y de los man da mien tos de Dios; des pués de 1570, plan- 
tean re gu lar men te pre gun tas so bre la prác ti ca de la con fe sión y
de la co mu nión. Pre gun tan igual men te a los acu sa dos si sa ben
leer y es cri bir.
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El re sul ta do es el si guien te: an tes de 1560 los in qui si do res no
ob te nían más que un 35 por 100 de res pues tas sa tis fac to rias a
pro pó si to de las cua tro ora cio nes fun da men ta les. En 1575, las
tres cuar tas par tes de los acu sa dos ofre cen res pues tas po si ti vas y
no se re gis tran sino un 10 por 100 de fra ca sos ab so lu tos. La rá pi- 
da pro gre sión en los años se s en ta y se ten ta se ña la que el es fuer zo
pas to ral se ha orien ta do so bre to do a los adul tos. Por otra par te,
aun que to da vía per ma ne ce la dis tan cia en tre los ar te sanos y los
cam pe si nos, tien de a re du cir se de ma ne ra pro gre si va, lo que sig- 
ni fi ca que la «cris tia ni za ción» se ha ex ten di do pro fun da men te en
las zo nas cam pe si nas. Ha cia 1585 se pue de afir mar la eli mi na ción
to tal de la ig no ran cia en las for mu la cio nes es en cia les de la fe en- 
tre los se den ta rios: to dos sa ben el Pa dre nues tro y el Ave ma ria; el
co no ci mien to del Cre do y de la Sal ve es tá me nos ex ten di do pe to
a co mien zos del si glo XVII so la men te el 10 por 100 de las per so- 
nas in te rro ga das co no cen el Cre do de ma ne ra in su fi cien te. La ig- 
no ran cia afec ta so la men te a los des arrai ga dos, men di gos o va ga- 
bun dos.

El co no ci mien to de los man da mien tos de Dios pro gre sa rá pi- 
da men te: de 1585 a 1600, el 70 por 100 de los acu sa dos los co- 
no cían, mien tras que es ta pro por ción ape nas al can za ba el 40 por
100 an tes de 1580. La prác ti ca re li gio sa al can za la una ni mi dad:
en tre 1600 y 1650, el por cen ta je de los que de cla ran que fal tan a
mi sa de vez en cuan do es in fe rior al 3 por 100… No se en cuen- 
tran per so nas que la de jen sis te má ti ca men te. No he mos de pen- 
sar, so bre to do, en la po si bi li dad de de cla ra cio nes en ga ño sas: las
po si bi li da des de con trol de la In qui si ción eran con si de ra bles y las
gen tes lo sa bían. A co mien zos del si glo XVII, el 50 por 100 de las
per so nas in te rro ga das co mul ga ban va rias ve ces al ca bo del año,
es de cir, iban aún más le jos del pre cep to pas cual, y se tra ta ba fre- 
cuen te men te de per so nas que se con fe sa ban con sacer do tes re gu- 
la res.
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Es te co no ci mien to de las ora cio nes y es ta prác ti ca ma si va
¿eran so la men te el re sul ta do de un apren di za je for za do y de un
con for mis mo pru den te an te unos mo de los obli ga to rios? ue
ha ya ha bi do «cris tia ni za ción» por la vo lun tad de los do mi nan tes,
es tá fue ra de to da du da; pe ro el pue blo «cris tia ni za do» no se li- 
mi tó a la me mo ri za ción de unas fór mu las y a la re pe ti ción de
unos ges tos. Las obras de asis ten cia y las múl ti ples ex pre sio nes
del ar te re li gio so nos pro por cio na rán otros ele men tos de in for- 
ma ción. Di gamnf so la men te, por el mo men to, que más allá de
las éli tes, de los teó lo gos y de los mís ti cos, de los le tra dos y de la
clien te la, el pue blo de los mer ca de res, de los ten de ros, de los ar- 
te sanos y la bra do res, y has ta de los jor na le ros se in te re só apa sio- 
na da men te con fre cuen cia por las gran des cues tio nes de la sal va- 
ción, de la gra cia y de la li ber tad, de la pre sen cia real y del va lor
re den tor del sa cri fi cio de la mi sa, del nú me ro de los ele gi dos y de
los répro bos. Con ver sacio nes de ve la das, man te ni das en el en- 
cuen tro ca sual en un cru ce de ca mi nos, en una tien da o en el
cam po, nos co mu ni can los se cre tos de un pue blo pa ra el que el
por ve nir po día tam bién trans fi gu rar se en eter ni dad.

Al gu nas ané c do tas se rán su fi cien tes pa ra pro bar lo. A co mien- 
zos del si glo XVII te ne mos, por ejem plo, a Die go de Ca se ri llo,
sas tre oriun do de Gra na da pe ro re si den te en Se vi lla, o a Ma ría
Ga da jer, mu jer ca sa da en el pue blo de Mo ri les, no le jos de Cór- 
do ba. Los te mas que les preo cu pan y que sus ci tan las dis cu sio nes
con sus in ter lo cu to res ha bi tua les, son las con di cio nes de la sal va- 
ción. ¿Son ne ce sa rias las bue nas obras o es su fi cien te un pen sa- 
mien to ver da de ro (la fe) pa ra sal var se? ¿Por qué con fe sar se a un
sacer do te que en de fi ni ti va no es sino un hom bre, cuan do Dios,
que to do lo ve, co no ce la ver dad de los co ra zo nes? Juan Ro me- 
ro, sas tre de Al ca lá de Gua dai ra, se nie ga a con si de rar a la Vir gen
Ma ría co mo in ter ce so ra po si ble y, por con si guien te, a di ri gir le
sus ora cio nes, por que tam bién ella fue con ce bi da en el pe ca do
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co mo cual quie ra de no so tros y no se ha de im pe trar el bien más
que al crea dor de to das las co sas.

Tam bién en An da lu cía, dos pue ble ri nos sos tie nen una vi va
con tro ver sia a pro pó si to de la pre sen cia real. Uno cree en ella
con to da fir me za, el otro la juz ga im po si ble y es gri me un ar gu- 
men to que con si de ra de ci si vo: «Ima gi na —le di ce a su com pa ñe- 
ro— que una ra ta se in tro du ce en el ta ber ná cu lo des pués de que
las hos tias ha yan si do con sa gra das y las de vo ra. ¿Pre ten de rás aca- 
so que Cris to ya no exis te por que ha ya si do de vo ra do por la ra- 
ta?». El otro, bas tan te des con cer ta do, no pue de ale gar más que
una in ter ven ción pro vi den cial que im pi da to do ac ci den te de es ta
na tu ra le za.

Otra ané c do ta es la aven tu ra de un tal Ga briel Ló pez, de
trein ta y un años, de Ga lin dos, cer ca de Ávi la, des cu bier ta por
Jean-Pie rre De dieu y que ocu rre en 1570. Es te hom bre solte ro,
cris tia no vie jo, bau ti za do y con fir ma do, sin do mi ci lio fi jo, re co- 
rre los ca mi nos, tra ba ja por jor na das co mo mo zo de gran ja o
men di ga. No obs tan te, es un prac ti can te re gu lar, ca paz de mos- 
trar a los in qui si do res las cé du las de con fe sión co rres pon dien tes a
las cua res mas de 1569 y 1570, e igual men te ca paz de re ci tar en
cas te llano y en la tín el Pa dre nues tro, el Ave ma ría, el Cre do, y
aun que re ci ta me nos bien la Sal ve, co no ce los ar tícu los de la fe.
Su des gra cia de ri va de una con cep ción de la Tri ni dad en la que
cree fir me men te por que la ha de du ci do de una ora ción a la asun- 
ción de Nues tra Se ño ra, que por cier to re ci ta de ma ne ra ín te gra.
Un frag men to del in te rro ga to rio es el si guien te:

—¿Cree el acu sa do en la San ta Tri ni dad?

—Sí, se ñor.

—¿En qué con sis te?

—En tres per so nas y un so lo Dios ver da de ro.
—¿Cuá les son es tas tres per so nas?

—El Pa dre, el Hi jo y el Es píri tu San to.

—¿Exis te una di vi sión en tre es tas tres per so nas?
—No, es un so lo Dios ver da de ro.
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—¿Cris to es trino y uno?

—Sí, se ñor, es lo que yo creo y sos ten go.
—¿Cuál de las per so nas de la Tri ni dad es Je su cris to?

—Es un so lo Dios trino y uno.

Tras de lo cual y de al gu nas otras pre gun tas el in qui si dor se
es fuer za con di fi cul tad pa ra con ven cer a Ló pez de su error, apo- 
yán se en el Cre do, en los ar tícu los de la fe y, por úl ti mo, en la
au to ri dad de la Igle sia. Has ta que fi nal men te el hom bre, sin tien- 
do que su con vic ción va ci la, de cla ra: «Si lo he di cho, pi do por
ello per dón a Dios» y re fie re el ori gen de su creen cia. La ané c do- 
ta mues tra has ta qué pun to las cues tio nes de la fe preo cu pa ban
en las con ver sacio nes co rrien tes, en las pla zas, a lo lar go de los
ca mi nos. Po dría mos re pro du cir una enor me canti dad de his to- 
rias de es te gé ne ro, que de fi nen una épo ca.
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CAPÍ TU LO 8 
LAS JE RAR UÍAS SO CIA LES 
O LA ACU MU LA CION DE LAS DE SI GUAL DA DES

UN FLO RI LE GIO DE DE SI GUAL DA DES

En la his to ria del mun do po cas so cie da des han acu mu la do
tan tas de si gual da des en unos es pa cios tan res trin gi dos co mo la
Es pa ña del Si glo de Oro. Su pai sa je so cial pre sen ta ti na di ver si- 
dad pro di gio sa. A de cir ver dad, la de si gual dad es tá en to das las
par tes:

An te to do, la de si gual dad se en cuen tra en las for tu nas: el se- 
ñor más po de ro so de Va lla do lid, el con de de Be naven te, ca be za
del li na je de los Pi men tel y gran de de Es pa ña, dis po ne ha da 1600
de una ren ta anual de 120.000 du ca dos, lo que le cla si fi ca, ob via- 
men te, en tre los seis se ño res más ri cos de Es pa ña. En la mis ma
¿po ca, un peón de la mis ma ciu dad, tra ba jan do 300 días al año
ga na po co más o me nos 60 du ca dos, sa la rio to tal. La di fe ren cia
es de 1 a 2.000. Por su pues to, los in gre sos del con de es ta ban par- 
cial men te dis mi nui dos por la car ga de di ver sas ren tas y una par- 
te, ade más, se gas ta ba en los sa la rios pa ga dos a sus cria dos. Pe ro
no por ello de ja ban de exis tir unas di fe ren cias con si de ra bles en- 
tre los re cur sos eco nó mi cos y los mo dos de vi da del con de y los
del peón. Aho ra bien, si es cier to que no ha bía más que muy po- 
cos se ño res más ri cos que el con de de Be naven te, tres so la men te
—d du que de Me di na Si do nia (li na je de los Guz mán), con
170.000 du ca dos, el du que de Osu na (li na je de los Gi rón) con
150.000 du ca dos y el du que de Me di na de Rio se co (li na je de los
En rí quez, al mi ran tes de Cas ti lla) con 130.000 du ca dos— y otros
dos que igua la ban su ni vel de for tu na —los du ques de Al ba (Ál- 
va rez de To le do) y del In fan ta do (Hur ta do de Men do za) con
120.000 du ca dos—, sí exis tían por el con tra rio gen tes más po- 
bres que el peón de Va lla do lid: el jor na le ro de Cas ti lla la Nue va
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o de An da lu cía, el es cla vo mo ro o el ne gro, el va ga bun do, el po- 
bre de so lem ni dad, eran to da vía mu cho más mi se ra bles que el
peón que te nía ase gu ra dos 300 días de tra ba jo al año.

Ade más de la de si gual dad de las for tu nas, exis te tam bién la de
los sta tus, la de la con di ción so cial. En contra mos en Es pa ña la
dis tin ción clá si ca de la so cie dad es ta men tal, co mún a la de los
de más paí ses de la Eu ro pa de ese tiem po. Ya he men cio na do es te
ti po de or ga ni za ción so cial al co mien zo del li bro. En el in te rior
de ca da uno de los es ta men tos y, es pe cial men te en la no ble za, la
je rar quía es ta ba muy di fe ren cia da: gran des de Es pa ña, es de cir,
to dos los du ques y al gu nos po cos mar que ses o con des; la no ble- 
za ti tu la da de los mar que ses y los con des; los ca ba lle ros de Cas ti- 
lla y los ciu ta dans hon ra ts del reino de Ara gón; y, por úl ti mo, los
sim ples hi dal gos. Es tos gra dos de no ble za, sin em bar go, dis tan
mu cho de re fle jar fiel men te la di ver si dad no bi lia ria. Por ejem- 
plo, ¿qué po día ha ber de co mún en tre los ha bi tan tes de Viz ca ya,
a quie nes bas ta ba de mos trar que eran na ti vos de es ta pro vin cia
pa ra ser con si de ra dos hi dal gos sin más re qui si to, o los de Gui- 
púz coa, que go za ban de he cho, ya que no de de re cho, del mis mo
pri vi le gio, pe ro que a pe sar de su no ble za eran al mis mo tiem po
pes ca do res, la bra do res o ten de ros, qué ha bía de co mún, re pi to,
ver da de ra men te en tre es tos hi dal gos y el du que de Me di na Si do- 
nia cu yo po de río y ri que za eran co lo sa les?

Era se ñor de la ciu dad de San lú car de Ba rra me da, ante puer to
de Se vi lla, cu yo co mer cio era muy ac ti vo, y pro pie ta rio de do- 
mi nios in men sos en An da lu cía; con tro la ba tam bién la fruc tí fe ra
ex plo ta ción de las al ma dra bas de la cos ta ga di ta na. Ade más, los
du ques no ha bían te ni do nin gún in con ve nien te, ya des de fi na les
del si glo XI, en in ver tir en ex pe di cio nes de co mer cio e in clu so de
pi ra te ría di ri gi das contra el reino mu sul mán de Gra na da y los es- 
ta dos del Ma gh reb; des pués de la con quis ta de Amé ri ca ac tua ron
co mo ar ma do res de na vios des ti na dos al gran co mer cio tran- 
satlánti co. De es ta ma ne ra, los du ques de Me di na Si do nia con si- 
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guie ron que el cre ci mien to de sus in gre sos si guie ra o in clu so
pre ce die se al de los pre cios: 55.000 du ca dos anua les en 1520,
170.000 en 1600. Los Guz mán que ab sor bie ron otros tí tu los de
no ble za (ade más del du ca do de Me di na Si do nia, el mar que sa do
de San lú car de Ba rra me da y el con da do de Nie bla, en es pe ra de
otros me jo res…) do mi nan Se vi lla du ran te to do el Si glo de Oro,
y ello con tan ta ma yor am pli tud por cuan to con ta ban con el
apo yo de im por tan tes fa mi lias de co mer cian tes y de hom bres de
ne go cios de ori gen con ver so (por ejem plo, los Al cá zar, los Pra- 
do, los Ca ba lle ro, los Illes cas), co mo lo ha de mos tra do cla ra men- 
te la his to ria do ra nor tea me ri ca na Ru th Pike. Los Guz mán se sir- 
vie ron de es tas fa mi lias que se ha bían en ri que ci do con el co mer- 
cio ma rí ti mo y las fi nan zas, pe ro, al mis mo tiem po, los pro te- 
gían contra los ex ce sos de anti se mi tis mo pro vo ca dos por otros
sec to res de la no ble za, co mo por ejem plo en los años 1520-1530
con mo ti vo de la cri sis de las Co mu ni da des. Se com pren de aho ra
que el du que ha ya es ta do dis pues to a po ner se a la ca be za de una
cons pi ra ción en el rei na do de Fe li pe IV.

Otra de si gual dad que re pre sen ta ren es ta épo ca, la ori gi na li dad
de Es pa ña es la de los con ver sos. La con di ción di fe ren cial re si de
en es ta oca sión en el cri te rio de san gre, fun da do en la per te nen cia
re li gio sa de los ante pa sa dos. La con di ción de «lim pie za de san- 
gre», en vir tud de la cual te nía que de mos trar se la au sen cia de to- 
do ti po de as cen den cia ju día o mo ra, apa re ció pron to en Es pa ña;
en to do ca so exis tía ya en los si glos XIV y XV, co mo lo de mues tra
la exi gen cia de es te re qui si to pa ra el ac ce so a cier tas co fra días de
Jaén y al cé le bre co le gio de San Bar to lo mé de Sa la man ca fun da- 
do en 1401; pe ro du ran te mu cho tiem po fue muy ex cep cio nal,
de ma ne ra que no com pro me tía real men te la in te gra ción de los
ju díos con ver ti dos en la so cie dad es pa ño la. Por el con tra rio, a lo
lar go del si glo XVI es tas con di cio nes se mul ti pli can y se ha cen ca- 
da vez más ri gu ro sas, has ta el pun to de pro du cir a co mien zos del
si glo si guien te un ex clu si vis mo so cial exa cer ba do del que fue ron
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víc ti mas en ton ces los des cen dien tes de ju díos y de mo ros. Se ha
se ña la do fre cuen te men te, con jus ta ra zón, la in fluen cia del es ta- 
tu to de «lim pie za de san gre» del ca bil do de la ca te dral de To le do,
en el que los ca nó ni gos de ori gen con ver so ha bían si do siem pre
muy nu me ro sos, en la mul ti pli ca ción de es tos es ta tu tos des pués
de 1550. Es te es ta tu to, im pues to en 1547 por el iras ci ble ar zo- 
bis po Juan Mar tí nez Si li ceo, sir vió de mo de lo sin lu gar a du das.

Vea mos el ejem plo de Va lla do lid, ciu dad im por tan te en tre otras, don de la co- 
mu ni dad con ver sa era nu me ro sa e in cluía a fa mi lias de re pu ta ción: los Ca za lla, Vi- 
ve ro, Ver ga ra, Ló pez de Ca la tayud… Du ran te lar go tiem po es ta ciu dad no tu vo
más que un so lo es ta tu to de lim pie za de san gre, el del gran co le gio uni ver si ta rio
de San ta Cruz que lo es ta ble ció des de su crea ción en 1488; en cam bio, los es ta tu- 
tos del co le gio do mi ni co de San Gre go rio, fun da do en 1499, es ta ban exen tos de
to da re fe ren cia a cláu su las si mi la res; con oca sión de la re vi sión de los es ta tu tos en
1502, nin guno de los 68 ar tícu los ha da la me nor alu sión a los li na jes de ju díos y
de mo ros; tam po co la re vi sión de 1504 apor tó nin gu na no ve dad en es te do mi nio.
Pe to, en 1525, con mo ti vo de una nue va re vi sión, el ar tícu lo 107 de los es ta tu tos
prohí be el ac ce so al co le gio a los que pro ce den de li na je de «ju díos o con ver ti dos».
Por esa mis ma épo ca, la or den fran cis ca na adop ta las mis mas me di das y los con- 
ven tos va lli so le ta nos de la or den si guen el mo vi mien to. En 1556, co rres pon de al
mo nas te rio de San Be ni to de Va lla do lid, ca be za de la pro vin cia be ne dic ti na de
Cas ti lla, la de ci sión de exi gir, por me dio del ar tícu lo 58 de sus cons ti tu cio nes, una
«cas ta pu ra» pa ra sus no vi cios. En las úl ti mas dé ca das del si glo XVI, cua tro de las
prin ci pa les co fra días de las ciu dad exi gen a su vez que se in ves ti gue la lim pie za de
san gre: las de San ta Ma ría de Es gue va, la de los Es cu de ros, la de los Aba des y la de
la Tri ni dad. Pe ro li mi tan la en cues ta a los seis an te ce den tes in me dia tos: pa dres,
abue los pa ter nos y ma ter nos, de mo do que las fa mi lias ju días con ver ti das an tes de
1492 no se en contra ban en di fi cul tad. En 1576 el con ven to do mi ni co de San Pa- 
blo adop ta tam bién las con di cio nes de lim pie za de san gre, mien tras que el co le gio
de San Gre go rio, que per te ne ce a la mis ma or den, pre ci sa que la «prue ba de ra za»
ha de ex ten der se a los des cen dien tes de mo ros. Úni ca men te la Com pa ñía de Je sús
y la uni ver si dad se nie gan en to do mo men to a acep tar es tas con di cio nes. Po de mos
con si de rar que el ca so de Va lla do lid in di ca su fi cien te men te la evo lu ción ge ne ral.

PLU RA LI DAD DE LAS SO CIE DA DES HIS PÁ NI CAS

Hay to da vía otra de si gual dad: las so cie da des de las Es pa ñas
pe ri fé ri cas son en ton ces muy di fe ren tes de la que se cons tru yó
en la Es pa ña cen tral, la de las dos me s e tas cas te lla nas. Y ello jus- 
ti fi ca, en mi opi nión, la ob ser va ción de An to nio Do mín guez
Or tiz, se gún la cual es di fí cil con si de rar una his to ria de Es pa ña
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an tes del si glo XVII o in clu so an tes del XVIII. Aun que, por en ci ma
de to do, no nos ten ga mos que ima gi nar que las Es pa ñas pe ri fé ri- 
cas se pa re cen.

Con si de re mos el ca so del no roes te can tá bri co: las pro vin cias
vas cas de Gui púz coa y Viz ca ya re pre sen tan una pri me ra fi gu ra.
Los fue ros les ga ran ti zan una se rie de pri vi le gios: exen ción fis cal,
de re cho ci vil y de re cho pe nal es pe cí fi cos, tri bu na les pro pios pre- 
si di dos por un al to fun cio na rio es pe cia li za do acer ca de la Au- 
dien cia de Va lla do lid, el gran juez de Viz ca ya que en tien de de
to dos los pro ce sos re fe ri dos a la rei vin di ca ción de no ble za.

Es tos pri vi le gios fun da men ta ron la pre ten sión de no ble za pa ra
to dos los ha bi tan tes de las dos pro vin cias: en 1562 y en 1590,
Fe li pe II re co no ció pre ci sa men te la cua li dad de no ble za a to dos
los ha bi tan tes de es tas dos pro vin cias, res pec to de las cua les se
pue de ha blar, por con si guien te, con An to nio Do mín guez Or tiz,
de un ré gi men de «in di fe ren cia ción so cial». Sí, por otra par te, re- 
cor da mos que es tas pro vin cias no co no cie ron ni ro ma ni za ción ni
is la mi za ción, ni si quie ra en bre ve du ra ción, e ig no ra ron en con- 
se cuen cia el fe nó meno ca pi tal de la Re con quis ta y sus efec tos de
dis cri mi na ción so cial, es ta mos en con di cio nes de com pren der
me jor la fuer te ori gi na li dad del País Vas co: sin nin gún gé ne ro de
du das, la je rar quía so cial era allí la más «di fu mi na da» de la pe nín- 
su la, lo que no quie re de cir que fue ra ine xis ten te.

Efec ti va men te, Gui púz coa y Viz ca ya no te nían nin gún gran
se ñor lai co o ecle siás ti co, lo que sig ni fi ca, nin gún gran pro pie ta- 
rio te rra te nien te, y tam po co jor na le ros; en contra mos, en cam- 
bio, una ma sa de pe que ños pro pie ta rios que se su ce dían de pa- 
dres a hi jos, se gún el ré gi men de in di vi sión de la tie rra, tra di ción
que obli ga ba a los hi jos me no res a bus car otros me dios de exis- 
ten cia y que pue de con tri buir a ex pli car que mu chos vas cos se
ha yan con ver ti do en mi ne ros del hie rro, apro ve chan do la ri que- 
za del sub sue lo. Canti dad de pe que ños pro pie ta rios se de di ca ban
a su ex plo ta ción en los ri cos ya ci mien tos de So mo rros tro, cer ca
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de Bil bao, cu yas co li nas es ta ban atra ve sa das por una mul ti tud de
ga le rías, y en las cuen cas mi ne ras más po bres de Gui púz coa, co- 
mar cas de To lo sa y de Ver ga ra, va lle de Oyar zun, etc. Mu chos
mi ne ros vas cos fue ron a bus car for tu na a Amé ri ca y en contra- 
mos nu me ro sos pro pie ta rios de mi nas en Mé xi co o en Pe rú, so- 
bre to do en Po to sí, na ci dos en Viz ca ya o en Gui púz coa. Otros
vas cos eli gie ron la ma ri na de gue rra, la pes ca le ja na (Te rra no va)
o el co mer cio ma rí ti mo. Ru th Pike ha po di do en con trar en Se- 
vi lla una co lo nia mer can til vas ca im por tan te, que per ma ne ció
muy par ti cu la ris ta, de ma ne ra que sus miem bros se ca sa ban en tre
sí, co mo los Jáu re gui, los Li zá rra ga, los Mor ga… Do min go Li- 
zá rra ga y Pe dro de Mor ga fue ron dos de los más im por tan tes ne- 
go cian tes de Se vi lla en el si glo XVI. Era ban que ros, ar ma do res,
mer ca de res de es cla vos, arren da ta rios de adua nas…

Las otras pro vin cias vas cas (Ála va) o me dio vas cas (Na va rra)
eran muy di fe ren tes. Ála va y Na va rra no go za ban del pri vi le gio
uni ver sal de hi dal guía. En es tas pro vin cias, pa ra ser hi dal go, era
pre ci so ser lo «se gún el fue ro de Cas ti lla», es de cir, se de bía po der
pro bar lo me dian te un do cu men to, la eje cu to ria. Y sin em bar go,
al gu nos va lles pi re nai cos na va rros (Baz tán, Sa la zar, Ron cal) ha- 
bían ob te ni do tam bién el pri vi le gio de no ble za uni ver sal gra cias
a los ser vi cios de ca rác ter mi li tar que ha bían ren di do a la co ro na
en las gue rras contra Fran cia. Apa re cen ya al gu nos gran des do- 
mi nios y gran des se ño res con tí tu lo no bi lia rio, co mo el con de de
Sal va tie rra en Ála va o los mar que ses de Fal ces y de Cor tés, en
Na va rra, des pués de la in cor po ra ción del du ca do de Le rín a la
ca sa de Al ba; ade más, en Na va rra, la me dia na no ble za, la si tua da
in me dia ta men te por de ba jo de los tí tu los, los «gen tilhom bres je- 
fes de li na je», con es ca ño en las cor tes de Pam plo na, re pre sen ta- 
ban una ca pa so cial im por tan te, de 100 a 150 fa mi lias, que con- 
tro la ban de he cho la pro vin cia. La di fe ren cia ción so cial es ta ba ya
mu cho más acen tua da que en Gui púz coa y en Viz ca ya.
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Más al oes te, la Mon ta ña y As tu rias son otro ca so par ti cu lar.
La in fluen cia se ño rial era re la ti va men te dé bil, lo que po día ex- 
pli car se por la ex tre ma pre co ci dad de la Re con quis ta de la que
As tu rias ha bía si do la cu na: so la men te él 10 por 100 del sue lo
de pen día de se ño ríos ecle siás ti cos o lai cos. En As tu rias el úni co
se ñor im por tan te era el con de de Lu na (li na je de los Sil va). En
cam bio los hi dal gos eran muy nu me ro sos: de con for mi dad con
el cen so de 1541, lla ma do de To más Gon zá lez, eran tan nu me ro- 
sos co mo los ple be yos y cons ti tuían im por tan tes gru pos de pre- 
sión en los mu ni ci pios ur ba nos o ru ra les. El res to de la po bla ción
so por ta ba a du ras pe nas una exen ción fis cal de la que se re sen tía.
Al gu nos mo nas te rios co mo San ta Ma ría de Bel mon te eran igual- 
men te ver da de ros po de res eco nó mi cos. Ve mos, pues, que las
ten sio nes so cia les son mu cho más fuer tes en As tu rias que en las
pro vin cias vas cas y los po de ro sos apro ve chan su con trol so bre el
po der mu ni ci pal pa ra opri mir a los cam pe si nos, es pe cial men te en
las mon ta ñas.

Fi nal men te, en el ex tre mo no roes te, Ga li cia pre sen ta un es- 
pec tro so cial muy di fe ren cia do. A la in ver sa de las pre ce den tes,
la re gión fue ro ma ni za da y cris tia ni za da bas tan te pron to y la
pro pie dad mo nás ti ca ad qui rió un de sa rro llo ex cep cio nal. Ade- 
más, la red de obis pa dos y de po de ro sas ca te dra les es muy tu pi- 
da: al ar zo bis pa do de San tia go de Com pos te la que dis po ne de
una ren ta de 40.000 du ca dos en 1577 y de 65.000 en 1597 y que
es el ter ce ro de Es pa ña en ri que za, se aña den los obis pa dos de
Oren se, Tuy, Lu go y Mon do ñe do, es de cir, un to tal de cin co
dió ce sis pa ra Ga li cia. Al gu nos mo nas te rios be ne dic ti nos po seían
in men sos do mi nios y ab sor bían una ri que za con si de ra ble: San
Mar tín Pi na rio, San ta Ma ría la Real en Ose ra (lla ma do el Es co- 
rial de Ga li cia…), San Ju lián de Sa mos y el So bra do eran las más
im por tan tes de las 23 aba días be ne dic ti nas que cu brían el país.
Un mo nas te rio más mo des to co mo San Clo dio no po seía me nos
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de 1.200 hec tá reas de ce rea les, 500 hec tá reas de vi ñe do y una in-
fi ni dad de par ce las de bos ques, pas tos y pra dos.

Com pa rán do los con los ecle siás ti cos, los se ño ríos lai cos pa re- 
cen mo des tos. No obs tan te, al gu nos gran des se ño res con tí tu lo
es ta ban es ta ble ci dos en Ga li cia: los con des de Le mos, Mon te- 
rrey, Al ta mi ra y Ri ba deo es pe cial men te. Si bien los hi dal gos no
re pre sen ta ban más que una sép ti ma par te de los ple be yos, aun- 
que sea una pro por ción to da vía fuer te, se ha bía de sa rro lla do una
no ble za me dia, los «se ño res in ter me dia rios», que de ten ta ban en
arren da mien to per pe tuo (el fo ro) una gran par te de la tie rra y la
su ba rren da ban a los cam pe si nos (el su bfo ro). En con se cuen cia, la
ma sa de cam pe si nos ga lle gos no po seía tie rras y vi vía en un es ta- 
do de de pen den cia es tre cha res pec to de los se ño ríos ecle siás ti cos
o lai cos. Los ga lle gos cons ti tu ye ron una im por tan te ma sa de ma- 
no de obra dis po ni ble pa ra la emi gra ción: en el Si glo de Oro
acu den a rea li zar los tra ba jos es ta cio na les en Cas ti lla (re co lec ción
de ce rea les y ven di mias) y mu chos de ellos fi ja rán su re si den cia
en las gran des ciu da des de la Me s e ta y de An da lu cía, don de se
de di can a mo des tos ofi cios co mo por tea do res de agua, mo zos de
car ga, cria dos do més ti cos, la ca yos y, en el me jor de los ca sos, co- 
ci ne ros… En los si glos XVIII y XIX for ma rán los gran des ba ta llo- 
nes de la emi gra ción tran satlán ti ca.

Por muy di fe ren tes que sean (y creo ha ber lo de mos tra do), las
so cie da des del no roes te can tá bri co tie nen un ras go co mún: la in- 
sig ni fi can cia de los ele men tos cris tia nos nue vos. Si bien es cier to
que des de fi na les del si glo XVI nu me ro sos ma rra nos por tu gue ses
acu den a es ta ble cer se en Ga li cia, con ver sos y mo ris cos es tán
prác ti ca men te au sen tes de las pro vin cias atlán ti cas.

Tam bién el li to ral me di te rrá neo pre sen ta unos contras tes tan
acu sa dos. Ad vir ta mos, en pri mer lu gar, que el Si glo de Oro
coin ci de con un pe río do de de ca den cia de Ca ta lu ña, en tre su es- 
plen dor me die val y su im pul so con tem po rá neo pre pa ra do por el
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«des pe gue» del si glo XVIII. Di cho es to, Ca ta lu ña, al igual que las
pro vin cias del No roes te, no es tu vo mar ca da por la pre sen cia
mu sul ma na: la úni ca co mu ni dad mo ris ca no ta ble fue la de Tor- 
to sa, en el ex tre mo sur de la pro vin cia, en las ori llas del Ebro. En
cam bio, las ci vi li za cio nes de la an ti güe dad im preg na ron pro fun- 
da men te a Ca ta lu ña, que co no ció a los li gu res, a los fe ni cios y a
los grie gos, tu vo una ro ma ni za ción pro fun da y una cris tia ni za- 
ción or ga ni za da, de sa rro lló un feu da lis mo ro bus to, una bur- 
guesía pre coz y em pren de do ra y un cam pe si na do com ba ti vo. El
des en la ce de las vio len tas lu chas del si glo XV trae la im plan ta ción
de una so cie dad muy di fe ren cia da. La no ble za de tí tu lo siem pre
fue po co nu me ro sa. En las Cor tes de 1626, por ejem plo, los tí tu- 
los ca ta la nes eran 10: el du que de Car do na, y los nue ve con des
de San ta Co lo ma, Va ll fo go na, Eri ll, Pe re la da, Mon ta gut, Gui ne- 
bra, Za va lla, Rie la y Sás ta go, és tos dos úl ti mos ara go ne ses pe ro
ins ta la dos en Ca ta lu ña. En cam bio la no ble za me dia de los ba lle- 

ros es bas tan te con si de ra ble, so bre to do des pués de la pro mo ción
rea li za da por Fe li pe II en 1599: es ta no ble za me dia na te nía de re- 
cho a es ca ño en las cor tes, don de lle gó a al can zar en 1626 la ci fra
de 254. El nú me ro de los hi dal gos es es ca so, de ma ne ra que la
pro por ción de no bles en re la ción con el con jun to de la po bla ción
es la más dé bil de Es pa ña: el 0,8 por 100 con mo ti vo del fo ga tge

(cen so) de 1553. Aun que se ha de con si de rar tam bién co mo no- 
ble la ca te go ría lla ma da de ciu ta dans hon ra ts, pa tri cia do ur bano
pro ce den te de la oli gar quía mer can til me die val en la que se fun- 
die ron nu me ro sos con ver sos y que par ti ci pa muy ac ti va men te en
el go bierno de ciu da des co mo Bar ce lo na, Lé ri da o Per pi ñán.

La sen ten cia de Gua da lu pe en 1486 ha bía su pri mi do los «ma- 
los usos», es de cir, los de re chos per so na les que la no ble za te rri to- 
rial ejer cía so bre los cam pe si nos, pe ro ha bía de ja do sub sis tir una
par te de los de re chos rea les: la tas cá (el pa go de la on cea va par te
de la co se cha de gra nos), los de re chos de pea je y de mer ca do, al- 
gu nas ra ras ba na li da des y los de re chos de mu ta ción y de su ce- 
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sión. Así co mo la an ti güe dad de la vi da ur ba na fa vo re ció el de sa- 
rro llo de gru pos im por tan tes de ar ma do res, mer ca de res y ar te- 
sanos (cu yo equi va len te no exis te en las pro vin cias atlán ti cas), los
en fren ta mien tos del mun do ru ral per mi tie ron la emer gen cia de
una po de ro sa cla se de gran je ros que ex plo tan las gran des ma sies

ca ta la nas y do mi nan al pe que ño cam pe si na do. Por con si guien te,
el re tro ce so de la no ble za en Ca ta lu ña no ori gi nó el na ci mien to
de una so cie dad más igua li ta ria.

Los contras tes so cia les son to da vía más acu sa dos en el Le van- 
te, lo que po de mos con si de rar co mo el reino de Va len cia. Aquí
se ha de su bra yar, an tes de 1609, un he cho es en cial: la pre sen cia
ma si va de mo ris cos, nom bre con el que se de sig na —re cor dé-
mos lo— a los mu sul ma nes con ver ti dos por la fuer za al ca to li cis- 
mo en los años 1521-1525; és tos re pre sen tan ca si el 40 por 100
de la po bla ción del reino y si bien es cier to que son muy mi no ri- 
ta rios en las ciu da des (en tre las cua les Va len cia) y en las fér ti les
huer tas del li to ral, en cam bio se en cuen tran en ma yo ría en mu- 
chas de las re gio nes del in te rior del país, en las zo nas lla ma das de
se cano y cons ti tu yen in clu so la to ta li dad de la po bla ción en nu- 
me ro sos pue blos, en par ti cu lar en las mon ta ñas (Sie rra del Es pa- 
dán, por ejem plo).

Es tos mo ris cos eran va sa llos de una al ta no ble za mu cho más
vi go ro sa que la de Ca ta lu ña, cu yos re pre sen tan tes más ilus tres
eran los du ques de Gan día. La po de ro sa fa mi lia de los Bor ja con- 
tro la ba, ade más del du ca do de Gan día, el mar que sa do de Lom- 
bay y el con da do de Oli va., ase gu rán do se de es ta ma ne ra una
ren ta de ca si 75.000 du ca dos. Otra gran fa mi lia va len cia na, la de
los San do val y Ro jas, mar que ses de De nia y con des de Ler ma,
al can zó la cum bre de su for tu na y po de río cuan do su cuar to
con de, Fran cis co, se con vir tió en el va li do de Fe li pe  III y fue
pro mo vi do al ran go de du que. Los du ques de Se gor be y Men- 
das, el mar qués de Gua da lest y el con de de Co cen tai na eran los
otros mag na tes va len cia nos, aun que los du ques cas te lla nos de
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Ma que da y del In fan ta do con ta ban igual men te con po se sio nes
en el reino de Va len cia. El his to ria dor in glés Ja mes Ca sey ha de- 
mos tra do que los se ño res va len cia nos, 157 en to tal, en tre los
cua les fi gu ran los 8 mag na tes ci ta dos, re ti ra ban pa ra sí en 1609 la
quin ta par te de la ren ta agra ria va len cia na. Es evi den te que la ex- 
pul sión de los mo ris cos en 1609 afec tó se ria men te a los gran des
se ño res, por que, so bre un to tal de 272.140 ex pul sa dos de 1609 a
1614, 117.467 eran va len cia nos. Pa ra ga ran ti zar el re po bla mien- 
to de las tie rras aban do na das, se vie ron obli ga dos a re nun ciar
pro gre si va men te a una par te de sus pre ten sio nes y a acep tar unas
con di cio nes más fa vo ra bles a los can di da tos a es ta re po bla ción:
ca ta la nes, ara go ne ses, ma llor qui nes, fran ce ses o cris tia nos vie jos
va len cia nos; tu vie ron, in clu so, que ga ran ti zar es tas con di cio nes
me dian te do cu men tos es cri tos o car tas pue blas; en con se cuen cia,
a lo lar go del Si glo de Oro la do mi na ción so cial de los se ño res
feu da les va len cia nos su frió un de bi li ta mien to se rio, aun que pro- 
vi sio nal.

En cam bio, la so cie dad ur ba na del país va len ciano se ase me ja- 
ba más a la ca ta la na. Apa re cen en ella el pa tri cia do de los ciu ta- 

dans hon ra ts así co mo im por tan tes ca te go rías de mer ca de res y de
ar te sanos. No obs tan te, las ciu da des, y Va len cia so bre to do, ha- 
bían si do du ra men te afec ta das en tre 1480 y 1530 por la eli mi na- 
ción fí si ca de sus ele men tos más di ná mi cos, los con ver sos, sos pe- 
cho sos de man te ner su ju d aís mo clan des ti na men te, a los que la
In qui si ción ha bía aco sa do de ma ne ra im pla ca ble, co mo lo ha de- 
mos tra do Ri car do Gar cía Cár cel. La ex pul sión de los mo ris cos
pro du jo la dis mi nu ción ca si por com ple to de la pro duc ción de
se da que re pre sen ta ba, a la vez, la ma te ria pri ma de la in dus tria
más de sa rro lla da y el pro duc to de ex por ta ción de ma yor va lor.
Así fue co mo la so cie dad va len cia na, que man te nía una fuer te
ori gi na li dad, so por tó una se ria al te ra ción en el trans cur so del Si- 
glo de Oro.
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Has ta 1570 el reino de Gra na da se ase me ja ba mu cho, por al- 
gu nos ras gos co mu nes, al de Va len cia an tes de 1609: no se tra ta- 
ba ya de que fue se mo ris ca una im por tan te mi no ría de la po bla- 
ción, sino que lo era su ma yo ría que, co mo la pri me ra, fue tam- 
bién obli ga da a con ver tir se al ca to li cis mo. Ello ocu rrió des de
1501, a pe sar de los com pro mi sos con traí dos por los Re yes Ca- 
tó li cos en el mo men to de la ca pi tu la ción de Boa b dil en 1492.
Las ciu da des, so bre to do Gra na da y Má la ga, ha bían re ci bi do una
afluen cia con si de ra ble de cris tia nos vie jos: Gra na da, por ser la
ca pi tal po lí ti ca, se de de una Au dien cia y re si den cia del vi rrey cu- 
ya fun ción mi li tar era evi den te en es te te rri to rio «co lo nial», tam- 
bién en cuan to ca pi tal mi sio ne ra, se de de un nue vo ar zo bis pa do
al que se ha bía asig na do la ta rea de la con quis ta re li gio sa; Má la- 
ga, por que era el puer to de ex pe di ción de la se da y de la la na,
im por tan te pla za del co mer cio de es cla vos y pla za fuer te de
enor me im por tan cia es tra té gi ca fren te a la eter na ame na za ber- 
be ris ca.

Des pués de la gue rra de Gra na da de 1569, mu chos mo ris cos
fue ron dis per sa dos a tra vés del reino de Cas ti lla, aun que no la
to ta li dad co mo se ha creí do con de ma sia da fre cuen cia, sino só lo
los de las zo nas que se ha bían adhe ri do a la re vuel ta. Fue su fi- 
cien te, no obs tan te, pa ra que se pro du je ra un pro ce so de re po- 
bla mien to com pa ra ble al que de bía co no cer Va len cia des pués de
1609. Pe ro la gran di fe ren cia se de ri va de la au sen cia de una al ta
no ble za arrai ga da en el país, al con tra rio de lo que ca rac te ri za ba
al país va len ciano. La que se ins ta ló, en el Si glo de Oro, en el
reino de Gra na da —los du ques de Me di na Si do nia y de Ar cos, el
de Osu na y el mar qués de Los Vé lez— lo hi zo en fun ción de su
de re cho de con quis ta, sien do ex tran je ra en el país en el que la
pro pie dad ecle siás ti ca he re dó una bue na par te de los bienes per- 
te ne cien tes a las me z qui tas, lo que per mi tió do tar a los obis pa dos
crea dos en esa zo na: ar zo bis pa do de Gra na da, obis pa dos de Má- 
la ga, Al me ría y Gua dix.
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Por úl ti mo, Ara gón mis mo, re gión mon ta ño sa me dio des po- 
bla da, re cuer da igual men te, aun que con mu cha ma yor se me jan- 
za, la si tua ción so cial del reino de Va len cia: los mo ris cos re pre- 
sen tan una im por tan te mi no ría, apro xi ma da men te el 20 por
100, si he mos de fia mos de los cen sos de 1609. Par ti cu lar men te
nu me ro sos en el va lle del Ebro y en al gu nos de sus afluen tes de
la mar gen de re cha —los ríos uei les, Ja lón, Huer va, Aguas,
Gua da lu pe, Ma ta rra ña, con al gu nos is lo tes al sur (Al ba rra cín) o
al nor te (Na val)—, los mo ris cos re pre sen ta ban una par te im por- 
tan te de la fuer za de tra ba jo de los gran des se ño res ara go ne ses,
exac ta men te co mo su ce día en Va len cia. Es tos gran des se ño res, el
du que de Vi llaher mo sa (fa mi lia Ara gón), el du que de Hí jar (li na- 
je de los Hí jar) que tam bién era con de de Bel chi te, el con de de
Rie la, al que ya he mos en contra do en Ca ta lu ña don de dis fru ta ba
del mar que sa do de Ca ma ra sa, los con des de Fuen tes, de Aran da
y de Mo ra ta dis po nían del be ne fi cio de im por tan tes ren tas: en tre
un má xi mo de 40.000 du ca dos, del con de de Ri da, y un mí ni mo
de 10.000 pa ra el con de de Mo ra ta. Es tos se ño res ha bían con ser- 
va do unos po de res de jus ti cia abu si vos (de re cho de vi da y de
muer te) que sus ho mó lo gos ca ta la nes ha bían per di do en vir tud
de la sen ten cia de Gua da lu pe, pe ro so por ta ron con di fi cul tad los
efec tos de la ex pul sión de los mo ris cos en 1609-1610, ya que la
ca si to ta li dad de los mo ris cos ara go ne ses, es de cir, unos 61.000,
fue ron ex pul sa dos en ton ces. Es ver dad que el re po bla mien to fue
más rá pi do y en él de sem pe ña ron un pa pel de ci si vo los fran ce ses
del Mi di. Al gu nas lo ca li da des que da ron arrui na das por es ta ex- 
pul sión, co mo, por ejem plo, Brea, que se de di ca ba al tra ba jo del
cue ro, o, al me nos, dis mi nui das, co mo Za ra go za, Te ruel, Ca la- 
tayud y Al ba rra cín. Se ha de aña dir, de to dos mo dos, que las pe- 
que ñas bur guesías de las ciu da des ara go nesas se guían sien do mu- 
cho más me dio cres que las de las ciu da des ca ta la nas o va len cia- 
nas.

LAS JE RAR UÍAS SO CIA LES CAS TE LLA NAS
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¿He mos de creer que la so cie dad cas te lla na cons ti tu ye un blo- 
que ho mo gé neo, de Bur gos a An da lu cía, fren te a la asom bro sa
di ver si dad de las Es pa ñas pe ri fé ri cas? La res pues ta no es sen ci lla.
Es cier to que las con di cio nes ju rí di cas de las per so nas son co mu- 
nes, sal vo pe que ños ma ti ces, en to das las re gio nes que per te ne-
cen al reino de Cas ti lla, pe ro el es pec tro so cial se trans for ma des- 
de el nor te ha da el sur. Se ha po di do ad ver tir que la pro por ción
de no bles y, so bre to do, de hi dal gos dis mi nuía re gu lar men te
con for me nos di ri gi mos des de el nor te has ta el sur, si guien do el
rit mo de la Re con quis ta, pe ro el po de río de los li na jes no bi lia- 
rios y es pe cial men te su po der en la po se sión de la tie rra au men- 
tan en pro por ción a la es ca sez de las fa mi lias. Por ejem plo, ha bía
en 1541, de acuer do con el cen so de To más Gon zá lez:

— igual nú me ro de hi dal gos que de ple be yos en León;

— una cuar ta par te de hi dal gos en la pro vin cia de Bur gos (que era mu cho más
ex ten sa que la ac tual: en glo ba ba la «Mon ta ña», la Rio ja y una par te de la pro vin- 
cia de Pa len cia);

— una sép ti ma par te de hi dal gos en Ga li cia y en la pro vin cia de Za mo ra;
— una oc ta va par te de hi dal gos en la pro vin cia de Va lla do lid;

— una dé ci ma par te de hi dal gos en las pro vin cias de To ro, Ávi la, So ria y Sa la- 
man ca;

—una duo dé ci ma par te de hi dal gos en las pro vin cias de Se vi lla, Gra na da, Cór- 
do ba, Jaén, Cuen ca, Gua da la ja ra, Ma drid y To le do;

— una ca tor cea va par te de hi dal gos en las pro vin cias de Se go via y Mur cia.

Es te cál cu lo, al que no se de be con ce der un cré di to ex ce si vo,
tie ne al me nos el mé ri to de su bra yar, a pe sar del ca so abe rran te
de Se go via, la dis mi nu ción re gu lar de la pro por ción de hi dal gos,
des de el nor te ha cia el sur, pe ro en cual quier cir cuns tan cia, aun- 
que es te cen so de hi dal gos pe que por ex ce so, re ve la que la pro- 
por ción de no bles en Cas ti lla era ele va da: un po co más del 10
por 100 si ad mi ti mos con Fe li pe Ruiz Mar tín que en 1594 ha bía
133.570 fa mi lias de hi dal gos so bre 1.282.000 fa mi lias (en nú me-
ros re don dos), sin te ner en cuen ta a los re li gio sos. Es ta pro por- 
ción era in du da ble men te su pe rior a la de los rei nos de Fran cia y
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de In gla te rra e im pli ca la exis ten cia de una pe que ña no ble za po- 
bre en las pro vin cias del Nor te, don de era par ti cu lar men te nu- 
me ro sa. Y tal co mo aca bo de se ña lar, los gran des «es ta dos» no bi- 
lia rios, con ex cep ción de los del con des ta ble de Cas ti lla, du que
de Frías (re gión de Bur gos), de los del du que de Me di na de Rio- 
se co (Tie rra de Cam pos), de los del con de de Be naven te y de los
del con de de Bue n día (re gio nes de León y de Va lla do lid), es ta ban
si tua dos es en cial men te en el cen tro y en el sur del país.

En el otro ex tre mo de la je rar quía so cial se si tua ban los es cla- 
vos. Ape nas ha bía en el nor te de Cas ti lla. Co no ce mos, cier ta- 
men te, al gu nos mer ca de res de Bur gos y al gu nos gran des se ño res
o le tra dos de Va lla do lid que te nían es cla vos; pe ro se tra ta de al- 
gu nas de ce nas en ca da una de las dos ciu da des. Por el con tra rio,
en el Ma drid de fi na les del si glo XVI y co mien zos del si glo XVII, y
so bre to do en las gran des ciu da des del Sur, en Cór do ba, Se vi lla,
Gra na da, Má la ga, y más tar de en Cádiz, se con ta bi li zan va rios
mi lla res de es cla vos: por lo me nos 6.000 en Se vi lla a co mien zos
del si glo XVII, de 3.000 a 4.000 en Cór do ba o en Má la ga. Los es- 
cla vos blan cos, ge ne ral men te mu sul ma nes, pre do mi nan en Má- 
la ga y en Gra na da don de, des pués de 1570, se tra ta en la ma yo ría
de los ca sos de pri sio ne ros de gue rra, cap tu ra dos du ran te la gue- 
rra de Gra na da o en la ba ta lla de Le pan to, mien tras que en Se vi- 
lla y en Cór do ba los es cla vos ne gros son li ge ra men te más nu me- 
ro sos, so bre to do des pués de 1580, cuan do los mer ca de res por- 
tu gue ses acu den ca da año a ofre cer su mer can cía o en vían a sus
agen tes es pe cia li za dos. Los es cla vos for man par te del ser vi do do- 
més ti co y los ri cos de es ta so cie dad apre cian el ha cer se ser vir por
sus es cla vos ne gros de her mo sas pro por cio nes, ata via dos con li- 
breas res plan de cien tes, cu ya re pre sen ta ción nos ha si do con ser- 
va da por la es cul tu ra ba rro ca. No obs tan te, otros mu chos es cla- 
vos, lla ma dos cor ta dos, ejer cen li bre men te unas ac ti vi da des ar te- 
sa na les o co mer cia les cu yo be ne fi cio co rres pon de par cial men te a
sus due ños, al tiem po que es tos es cla vos acu mu lan pro gre si va- 
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men te un pe cu lio que les per mi ti rá con se guir su res ca te. La pre- 
sen cia de va rias de ce nas de mi les de es cla vos en las ciu da des de
An da lu cía sig ni fi ca tam bién un ele men to de di fe ren cia ción en el
seno de la so cie dad cas te lla na.

La es truc tu ra de la pro pie dad de la tie rra, por úl ti mo, in tro- 
du ce im por tan tes dis cri mi na cio nes en el mun do ru ral. En las
pro vin cias del Nor te —León y Cas ti lla la Vie ja—, los pe que ños
pro pie ta rios ex plo ta do res, a los que se aña den los arren da ta rios
de los gran des do mi nios, com po nen lo es en cial de la so cie dad;
los jor na le ros o «tra ba ja do res de los cam pos» for man una ca te go- 
ría de cier ta im por tan cia, pe ro que si gue sien do muy mi no ri ta- 
ria. Por el con tra rio, en Cas ti lla la Nue va, en Ex tre ma du ra y to- 
da vía más en An da lu cía oc ci den tal, don de la gran de y la me dia na
pro pie dad cu bren la ma yor par te del sue lo, los jor na le ros re pre- 
sen tan la ca te go ría cam pe si na más nu me ro sa. Noel Salo mon que
ha es tu dia do a fon do las «Re la cio nes to po grá fi cas», en cues tas
rea li za das ha cia 1575-1580 en Cas ti lla la Nue va, con si de ra que
los jor na le ros re pre sen tan del 60 al 70 por 100 de los efec ti vos
ru ra les: el 54 por 100 en Illán de Va cas, el 57 por 100 en Ca- 
mare na, el 58 por 100 en Mas ca ra que, en la pro vin cia de To le do,
pe ro en la mis ma pro vin cia del 80 al 85 por 100 en Ge rin do te, el
85 por 100 en Por ti llo, el 78 por 100 en Pue bla Nue va, el 86 por
100 en Var gas, etc.

Una vez he chas es tas sal ve da des, es po si ble tra zar el re tra to so- 
cial de Cas ti lla. En el Si glo de Oro el país si gue es tan do do mi na- 
do por la no ble za y por la Igle sia, de la que nos ocu pa re mos más
tar de por que su in fluen cia y pa pel es po co más o me nos el mis- 
mo en to das las Es pa ñas, aun que su fuer za y su pe so va rían se gún
las re gio nes. La abun dan te no ble za cas te lla na es tá muy je rar qui- 
za da: en la ci ma, los gran des y los ti tu la dos, cu yos efec ti vos au- 
men tan mer ced a las nue vas pro mo cio nes que efec túa ca da so be- 
rano; en 1520 no ha bía más que 70 du ques, con des y mar que ses,
25 de los cua les re ci bie ron el tra ta mien to de «gran des». En 1616
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ha bía ya 19 du ques, 55 mar que ses y 68 con des, es de cir 142 tí tu- 
los y Fe li pe IV du pli có ca si su nú me ro al crear 116 tí tu los su ple- 
men ta rios. Es cier to, por otra par te, que los li na jes más po de ro- 
sos acu mu la ban en su be ne fi cio va rios de es tos tí tu los.

Ha cia 1600, por ejem plo, los Guz mán de ten ta ban el du ca do de Me di na Si do- 
nia, los mar que sa dos de San lú car de Ba rra me da y de Ar da les, los con da dos de
Nie bla, de Oli va res y de Cons tan ti na; los En rí quez, ade más del Al mi ran taz go de
Cas ti lla, el du ca do de Me di na de Rio se co, los mar que sa dos de Vi lla nue va, Fró- 
mis ta, Mo li na y Al ca ñiz, y los con da dos de Mó di ca y de Fuen tes de Val de pe ro;
los Hur ta do de Men do za, el du ca do del In fan ta do, los mar que sa dos de San ti lla na,
Ca ñe te, Mon dé jar y Mon tes cla ros, los con da dos de Sal da ña, Al me na ra y Or gaz;
los Fer nán dez de Ve las co, con el car go de Con des ta ble de Cas ti lla, el du ca do de
Frías, los con da dos de Ha ro y de Si rue la; los Ál va rez de To le do, el du ca do de Al- 
ba, los mar que sa dos de Co ria, Vi lla fran ca y Ve lar de, los con da dos de Sal va tie rra,
Le rin, Al ta mi ra y Oro pe sa; los Zú ñi ga, el du ca do de Bé jar, los mar que sa dos de
Gi bra león, Aya mon te, Agui la fuen te, Vi lla man ri que y los con da dos de Be nal cá zar
y Mi ran da; los Pi men tel, gran des de Es pa ña sin ser du ques, el mar que sa do de Ta- 
va ra y el con da do de Be naven te, etc.

Las ren tas de es tos tí tu los os ci lan ca si to das en tre los 10.000 y
100.000 du ca dos. On ce al can zan o su pe ran los 100.000 du ca dos,
con un má xi mo de 170.000 pa ra el du que de Me di na Si do nia, lo
que re pre sen ta ba una for tu na co lo sal. So la men te las ren tas de 7
con da dos eran in fe rio res a los 10.000 du ca dos; os ci la ban en tre
4.000 y 9.000 du ca dos. Es tas ren tas son en su ma yo ría de ori gen
agra rio, aun que los du ques de Me di na Si do nia y de Me di na de
Rio se co y el con de de Be naven te re co gían im por tan tes su mas,
del co mer cio de San lú car el pri me ro de ellos, de las fe rias de
Cas ti lla los otros dos. Al gu nos otros se ño res, co mo el con de de
Al ba de Lis te, per ci bían unos de re chos so bre la tras hu man cia del
ga na do la nar o se be ne fi cia ban con el arrien do de al gu nas con ce- 
sio nes rea les, co mo el du que de Ma que da con el ser vi cio y mon- 
taz go, im pues to per ci bi do so bre la cría de ga na do la nar, y, en al- 
gu na ra ra oca sión, con el arrien do de diez mos ecle siás ti cos, co- 
mo el mar qués de Los Vé lez, que per ci bía nu me ro sos diez mos en
la dió ce sis de Al me ría. Fi nal men te, la al ta no ble za se vi lla na
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(Guz mán y Pon ce de León in clui dos) in ver tía sin nin gún des do- 
ro en el co mer cio con Amé ri ca.

To do ello re pre sen ta ba en to tal una su ma enor me: ca si
3.700.000 du ca dos ad mi nis tra dos, co mo ad vier te An to nio Do- 
mín guez Or tiz, «de acuer do con unos prin ci pios to tal men te
con tra rios a los de la pro duc ti vi dad y la eco no mía». Una par te de
es tas ren tas, es cier to, se des ti nó a la de fen sa na cio nal du ran te los
di fí ci les años del si glo XVII y otra par te fue in ver ti da en obras de
asis ten cia, fun da cio nes pia do sas o en en car gos ar tís ti cos.

Es tas 200 fa mi lias, sin em bar go, re pre sen tan la flor y na ta de
la no ble za cas te lla na. Por de ba jo de ellas, va rios mi lla res, que po- 
dían os ten tar el tra ta mien to de don, for ma ban la no ble za me dia
de los ca ba lle ros, cu ya am bi ción más ele va da (en es pe ra de un tí- 
tu lo) con sis tía en ob te ner el há bi to de una de las tres gran des ór- 
de nes mi li ta res: Al cán ta ra, Ca la tra va y San tia go. En 1626 el nú- 
me ro de ca ba lle ros de es tas ór de nes al can zó su má xi mo, 1.452
—197 de Al cán ta ra, 306 de Ca la tra va y 949 de San tia go—, pe ro
no ha bía más que 183 en co mien das pro duc to ras de ren tas pa ra
dis tri buir, de mo do que pa ra los de más el há bi to sig ni fi ca ba un
pri vi le gio ho no rí fi co. Los ca ba lle ros, ca ba lle ros de las ór de nes o
no, se con vir tie ron en el Si glo de Oro en los due ños de los go- 
bier nos mu ni ci pa les. Su ri que za con sis tía so bre to do en la tie rra,
sal vo cuan do se tra ta ba de una no ble za re cien te ad qui ri da por
per so nas que ha bían he cho for tu na en el gran co mer cio o in clu so
en el ar te sa na do.

Por ejem plo, Ru th Pike ha mos tra do có mo un acu ña dor de
oro, An tón Ber nal, y un or fe bre, Juan de Cór do ba, ac ce die ron
en una vein te na de años del ar te sa na do a la no ble za: a par tir de
los años 1520-1530, no era ex tra ño. Al gu nos no bles eran in clu so
de ori gen ex tran je ro co mo los Cen tu rio nes, fi nan cie ros ge no ve- 
ses que, en me nos de den años, fran quea ron to das las eta pas, ya
que ha da fi na les del si glo XVI ha bían con se gui do el mar que sa do
de Es te pa. Las ren tas de la cla se de ca ba lle ros os ci la ban ge ne ral- 
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men te en tre los 2.000 y los 10.000 du ca dos, aun que po dían lle- 
gar a su pe rar es te ni vel.

En ge ne ral, la al ta y me dia no ble za re si día en una ciu dad. So- 
la men te en Se vi lla, se ha bían ins ta la do los du ques de Me di na Si- 
do nia, Ar cos y Bé jar (li na jes de Guz mán, Pon ce de León y Zú ñi- 
ga), los mar que ses de Aya mon te, de Ta ri fa, del Va lle (li na jes Zú- 
ñi ga, En rí quez de Ri be ra y Cor tés), y el con de de Gel ves, de li- 
na je por tu gués. Otros tan tos re si dían en Va lla do lid, al me nos
has ta 1605, con el du que de Me di na de Rio se co (li na je En rí- 
quez), los con de de Mi ran da, de Be naven te y de Ri ba da via (li na- 
jes Zú ñi ga, Pi men tel y Co bos), los mar que ses de As tor ga, de Po- 
za y de Via na (li na je Oso rio, Ro jas y Pi men tel).

La ma sa de hi dal gos, por úl ti mo, al me nos el 90 por 100 de la
no ble za, re pre sen ta una ca te go ría muy di fe ren cia da, que no se
com po nía, ni mu cho me nos, so la men te de po bres. El es tu dio
que he de di ca do al li na je de los uín ta nos, só li da men te arrai ga- 
do en las tie rras de Bur gos y Ex tre ma du ra, don de po seían ri cos
ma yo raz gos, de be ale jar nos de sim pli fi ca cio nes abu si vas a las que
nos in vi ta una cier ta li te ra tu ra dis tor sio na do ra.

La cla se de los le tra dos pro ce de tan to de la no ble za co mo de la
bur guesía ur ba na. Ya me he ex ten di do a es te res pec to en el se- 
gun do ca pí tu lo de es te li bro y no creo sea ne ce sa rio in sis tir. Por
su pues to, los le tra dos eran par ti cu lar men te nu me ro sos y po de ro- 
sos en las ciu da des de sig na das co mo se des de Au dien cias y de
gran des uni ver si da des, es de cir, Va lla do lid, Gra na da, Sa la man ca,
Se vi lla y Al ca lá. Las for tu nas de los le tra dos han po di do lle gar a
igua lar a las de los ca ba lle ros, qui zás a las de al gu nos tí tu los, pe ro
su com po si ción era di fe ren te: las ren tas fi nan cie ras cons ti tuían
fre cuen te men te su com po nen te más im por tan te, bien se tra te de
va lo res del es ta do ( ju ros) o de ren tas so bre las per so nas pri va das
(cen sos), an tes de que se in cre men te la par te des ti na da a la ad qui- 
si ción de ca sas ur ba nas y de tie rras.
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Has ta los años 1620-1630 la bur guesía ur ba na cas te lla na fue
mu cho me nos des de ña ble de lo que se ha pre ten di do. Ha da 1560
Bur gos era to da vía una gran me tró po li co mer cial y los via je ros
ex tran je ros salu da ban al pa sar a sus mer ca de res, a quie nes re co- 
no cían una di men sión in ter na cio nal. Una his to ria do ra ha lle ga- 
do a es ta ble cer una lis ta de 300 mer ca de res bur ga le ses im por tan- 
tes en el si glo XVI, en tre los cua les so bre sa len los nom bres de los
Ma luen das, Po lan co, Mo ne da, Ta ma rón, Agre ro, Gó mez de
Mo ra les. Es tos mer ca de res con cen tra ban en Bur gos la la na fi na
de los re ba ños de me ri nos, le da ban el pri mer apres to, or ga ni za- 
ban su trans por te por me dio de con vo yes de mu las has ta los
puer tos can tá bri cos, Bil bao y La re do so bre to do, dis po nían los
na víos que trans por ta ban es tas la nas ha cia Flan des y pre pa ra ban
los con tra tos de se gu ros ma rí ti mos. Te nían co rres pon sa les y
agen tes re pre sen tan tes en Se vi lla, en Bru jas y en Am be res. Con
fre cuen cia, ha cían de ban que ros de los re yes y fue ron in clu so ca- 
pa ces, en 1570, de ga ran ti zar un prés ta mo de 400.000 du ca dos
con ce di do por los ge no ve ses a Fe li pe II. Sin em bar go, en es ta fe- 
cha la ho ra de la de ca den cia ha bía lle ga do: la pes te de 1565 y so- 
bre to do la re vuel ta de los Paí ses Ba jos y el des en ca de na mien to
de la gue rra de cor sa rios en el Atlánti co gol pea ron du ra men te a
Bur gos, cu yo de c li ve se ha bía con su ma do ha da 1575; las di n as- 
tías bur ga le sas se di lu ye ron en las ca sas que ha bían es ta ble ci do en
los Paí ses Ba jos, en Se vi lla y en Ma drid.

La pros pe ri dad de las fa mi lias de mer ca de res de Me di na del
Cam po, de Rio se co y de Se go via se pro lon gó más. Pro te gi dos
por el Al mi ran te de Cas ti lla, que era su se ñor, los mer ca de res de
Rio se co rea li za ron es plén di dos ne go cios con Amé ri ca, si guien do
el bri llan te ejem plo de los Es pi no sa, que fi nan cia ron, no sin be- 
ne fi cio, la con quis ta de Pe rú por Pi za rro. Gra das a la ex ce len te
salud de las fe rias de Cas ti lla, al me nos has ta 1594, los mer ca de- 
res de las dos Me di na, que gi ra ban le tras de cam bio so bre to das
las gran des pla zas de Eu ro pa (Se vi lla, Lis boa, Lyon, Gé no va, Flo- 
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ren cia, Mi lán, Ve ne da, Pa ler mo, Am be res y Lon dres) y que rea li- 
za ban un im por tan te co mer cio de te ji dos y de li bros, sin men- 
cio nar los ne go cios de tri go y la sal, fue ron a ve ces gran des per- 
so na jes, co mo Si món Ruiz, que mu rió en 1597, co mo ti tu lar de
una for tu na de 363.000 du ca dos y que nos ha le ga do una enor- 
me co rres pon den cia co mer cial con sus agen tes o co rres pon sa les,
de Am be res a Se vi lla y de Nan tes a Lyon o Flo ren cia. En es ta
épo ca, Me di na del Cam po con ta ba con una cin cuen te na de mer- 
ca de res im por tan tes, 65 agen tes de co mer cio o de cam bio, 21 al- 
ma ce nis tas al por ma yor, 14 li bre ros que dis tri buían en to do el
país los li bros im por ta dos, una trein te na de im por tan tes ne go- 
cian tes en te las…

La bur guesía de ne go cios de Se go via y de las pe que ñas ciu da- 
des ve ci nas, co mo Vi lla c as tín y San ta Ma ría de Nie va, te nía una
vo ca ción mu cho más in dus trial que co mer cial, que se man tu vo
has ta las pro xi mi da des de 1620. Un cen te nar de mer ca de res fa- 
bri can tes con tro la ban la ac ti vi dad de las fá bri cas de pa ños, que
em plea ban en ton ces a al gu nos mi les de es qui la do res, car da do res,
afi na do res de la na, te je do res y tin to re ros, que re pre sen ta ban ca si
la mi tad de la po bla ción ac ti va de es tas ciu da des. Los pa ños ne- 
gros y mal vas, las se go vias, go za ban de una ex ce len te re pu ta- 
ción, que les ase gu ra ba una am plia di fu sión en el mer ca do na cio- 
nal y ame ri cano. Las di fi cul ta des de Bur gos a par tir de 
1565-1566 re pre sen ta ron pa ra Se go via un me jor abas te ci mien to
en la na fi na y con tri bu ye ron a una olea da de pros pe ri dad has ta
1590.. Ade más, Se go via po seía una im por tan te in dus tria de pa- 
pel y la fá bri ca de acu ña ción de mo ne da más ac ti va y me jor
equi pa da de la pe nín su la por lo me nos en el si glo XVII. Pe ro ha cia
1570 los se go via nos ca re cían de ma no de obra y es ta ban dis pues- 
tos a aco ger a cuan tos mo ris cos gra na di nos se les qui sie ra en viar.
A una es ca la más mo des ta, el me dio mer can til de Cuen ca se ase- 
me ja ba al de Se go via.
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En el mo men to de su ma yor pros pe ri dad se ha com pro ba do,
gra cias a las en cues tas de los años 1579-1584, es tu dia da por Fe li- 
pe Ruiz, que Se go via pro du cía, con sus 600 te la res y sus 15 ta- 
lle res ba ta ne ros, apro xi ma da men te 16.200 pie zas de pa ño al año,
te nien do en cuen ta que ca da pie za me día 33,4 me tros de lon gi- 
tud. Ello re pre sen ta, po co más o me nos, los dos ter cios de la pro- 
duc ción ve ne cia na de la mis ma épo ca y más de la mi tad de la
pro duc ción flo ren ti na. Si te ne mos en cuen ta la ex ce len te ca li dad
de los pa ños se go via nos, no ca be du da que los mer ca de res de la
ciu dad con ta ban con una mag ní fi ca ima gen y re pu ta ción. Pe ro
des pués de 1600, con los rei na dos de Fe li pe III y Fe li pe IV, y pe- 
se a una fu gaz re cu pe ra ción en 1620-1630, la pro duc ción dis mi- 
nu yó en su mi tad y el de c li ve de Se go via se ini ció de ma ne ra
irre me dia ble.

Pron to co no ce re mos, gra cias a los tra ba jos de Ju lián Monte- 
ma yor, a la cla se mer can til de To le do, que fue sin lu gar a du das
im por tan te has ta co mien zos del si glo XVII, por que man te nía un
trá fi co con si de ra ble de se das, te ji dos, cue ros y ar mas. Co men za- 
mos a co no cer me jor el ca so se vi lla no gra cias, en par ti cu lar, a
Ru th Pike, la gu nas de cu yas con clu sio nes van contra el sen ti do
de las ideas re ci bi das. Los tra ba jos de la his to ria do ra nor tea me ri- 
ca na in di can el di na mis mo de los ne go cian tes se vi lla nos, has ta tal
pun to que ha cia fi na les del si glo XVI son ellos y no los ge no ve ses,
los bur ga le ses o los vas cos, los que con tro lan la ma yor par te del
gran co mer cio tran satlánti co. La in fluen cia de los ex tran je ros
(ita lia nos, fla men cos o fran ce ses) pa re ce que fue pos te rior a
1640, des pués de que Se vi lla hu bie ra si do arrui na da por la pes te
de los años 1649-1651 y que su aris to cra cia mer can til hu bie se si- 
do des man te la da por la In qui si ción. En efec to, un gran nú me ro
de fa mi lias de ne go cian tes más no to rios eran de ori gen con ver so:
ade más de los Al cá zar ya ci ta dos, te ne mos tam bién a los Alon so
de Bur gos, Gon za lo de Bae na, los Jor ge que que bra ron en 1567,
co mo otros mu chos, Juan de Her ver, Juan Pé rez Cis bón, Luis
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Al va rez de So ria, Alon so de Es pi no sa o Juan de la Ba rre ra, los
Gi bra león…

Mu chos de es tos ne go cian tes de ja ron al mo rir for tu nas de
20.000 a 100.000 du ca dos, pe ro Alon so de Es pi no sa y Juan de la
Ba rre ra al can za ron los 400.000 du ca dos… Al gu nos de ellos, pa ra
ase gu rar sus ne go cios, no va ci la ron en efec tuar per so nal men te el
via je a Amé ri ca. Do ta ron es plén di da men te a sus hi jas, se cons- 
tru ye ron sun tuo sas re si den cias y de di ca ron gran des es fuer zos a la
edu ca ción de sus hi jos. Va rios de ellos, sin ce ra men te con ver ti- 
dos, de ja ron le ga dos im por tan tes a las ins ti tu cio nes de ca ri dad.
Ru th Pike no du da en con cluir:

Ade más, el es píri tu de em pre sa y la vo ca ción co mer cial pro lon ga da de es tas fa- 
mi lias contra di cen la hi pó te sis, tan in sis ten te men te re pe ti da, de la ca ren cia de ap- 
ti tud de los es pa ño les pa ra los ne go cios y del aban dono to tal del co mer cio por
par te de los des cen dien tes de los ri cos mer ca de res en no ble ci dos por un gé ne ro de
vi da aris to crá ti co.

Gus to sa men te es ta ría de acuer do con Ru th Pike, con la con- 
di ción de su bra yar el pa pel es en cial de sem pe ña do por los con- 
ver sos es pa ño les en los gra ne les ne go cios. De ma ne ra que las
per se cu cio nes de que és tos fue ron víc ti mas de nue vo en tre 1650
y 1730 pue den con tri buir a ex pli car el abor ta mien to del ca pi ta- 
lis mo es pa ñol.

Los de más ele men tos de la po bla ción ac ti va ca re cen de ori gi- 
na li dad. ¿ué po de mos de cir del ar te sa na do sino que for ma ba
una de las prin ci pa les ca pas so cia les de las ciu da des? En to das las
ciu da des prós pe ras abun dan los sas tres, za pa te ros, con fec cio na- 
do res de ju bo nes y jus ti llos, ro sa rios, etc., o los tra ba ja do res del
cue ro con el que fa bri ca ban va rias cla ses de ob je tos, co mo cal za- 
do, bo tas, si llas de mon tar, guan te ría, guar ni cio ne ría… Las pro- 
fe sio nes de ar te son más in te re san tes, pe ro no po de mos se pa rar- 
las de las crea cio nes ar tís ti cas del Si glo de Oro. Tam po co hay
que ol vi dar a los ten de ros y to dos los ofi cios de la ali men ta ción,
des de los car ni ce ros a los pa na de ros, pa san do por los pas te le ros,
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que eran en el es tric to sen ti do eti mo ló gi co, fa bri can tes de «pas-
tas», pa tés de to das las cla ses (aves, car ne, pes ca do, etc.), cu yo
con su mo era gran de a me dia jor na da. Ca da ciu dad tie ne tam- 
bién, en al guno de sus ba rrios, su po bla ción de hor te la nos, en tre
los cua les des ta can fre cuen te men te los mo ris cos. Y es toy con- 
ven ci do de que no di go na da nue vo pa ra na die al re pe tir que la
ma sa de la po bla ción es pa ño la es ta ba com pues ta por cam pe si nos.
Es más in te re san te su bra yar, co mo ya se ha he cho, la di ver si dad
so cial de es ta ma sa cam pe si na, más igua li ta ria en el Nor te, más
di fe ren cia da en el Cen tro y en el Sur, don de con vi ven los jor na- 
le ros y los vi lla nos ri cos que dis po nen de 1.000 du ca dos o más,
has ta los 3.000 o 4.000 du ca dos en los pue blos de Cas ti lla la
Nue va es tu dia dos por No ël Salo mon. La es ca la de las for tu nas se
en s an cha re gu lar men te en los paí ses de vi ñe dos, el Ri bei ro ga lle- 
go, el Bier zo de León, el vi ñe do de Me di na y de Ci ga les, el de
Mon ti lla y el de Je rez que ini cian su des pe gue. To do ello es so- 
bra da men te co no ci do. Pe ro, an tes de 1620, no crea mos en una
mi se ria ge ne ra li za da de las zo nas cam pe si nas: los in ven ta rios es- 
ta ble ci dos tras las de fun cio nes por los re gis tros no ta ria les nos
mues tran el in te rior de las vi vien das de mo des tos la bra do res en
las que no fal tan ni el equi po de pren das de ca ma, ni el res to de
ajuar de la ca sa, ni los uten si lios de co ci na, ni re ser vas de des pen- 
sa, aun que el mo bi lia rio sea mo des to. Y no he mos de ol vi dar a
los cam pe si nos aco mo da dos que po seían va ji lla de pla ta y al gu- 
nas jo yas.

ue dan los po bres, los ex clui dos, los men di gos. Les de di ca re- 
mos tam bién nues tra aten ción.

LA IGLE SIA, PO DER SO CIAL

En nues tra re vi sión he mos con si de ra do so la men te dos de los
ór de nes o es ta men tos de la so cie dad: la no ble za y el ter cer es ta do
o es ta do llano. Fal ta ocu par nos de la Igle sia. Aso cia da a la Re- 
con quis ta, al ejer ci cio del po der, ad mi nis tra do ra de una par te
im por tan te de las obras de asis ten cia, pro pie ta ria de una pro por- 
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ción con si de ra ble del sue lo, des ti na ta ria de ren tas e in gre sos pro- 
pios (los diez mos), la Igle sia re pre sen ta un pro ta go nis ta so cial
que no se pue de des de ñar. A mo do de ejem plo, ya he in di ca do
que era la fuer za so cial más po de ro sa de Ga li cia.

Es di fí cil cal cu lar exac ta men te el nú me ro de ecle siás ti cos: en
1591, Fe li pe Ruiz in di ca la ci fra de 91.000, de los cua les 74.000
se en contra ban en el reino de Cas ti lla. Con 8 mi llo nes de ha bi- 
tan tes, es to re pre sen ta ría apro xi ma da men te el 1,15 por 100. Pe- 
ro en los ini cios del si glo XVII, cuan do la po bla ción dis mi nuía, el
nú me ro de ecle siás ti cos con ti nua ba au men tan do y la pro por ción
pu do al can zar en 1640 el 1,5 o 2 por 100.

Ha cia fi na les del si glo XVI Es pa ña con ta ba con 8 ar zo bis pa dos
—To le do, Se vi lla, San tia go de Com pos te la, Gra na da, Bur gos,
Ta rra go na, Za ra go za, Va len cia— y 48 obis pa dos, in clu yen do los
de Ba lea res y Ca na rias. En 1597, la ren ta to tal de es tos ar zo bis- 
pa dos y obis pa dos as cen día a 1.204.000 du ca dos, 250.000 de los
cua les co rres pon dían al ar zo bis pa do de To le do y 100.000 al de
Se vi lla, mien tras que 9 obis pa dos no lle ga ban a los 10.000 du ca- 
dos. Ello re pre sen ta ca si la ter ce ra par te de las ren tas de la al ta
no ble za, pe ro los pre la dos no re pre sen ta ban el al to cle ro ex clu si- 
va men te. Los ca bil dos de las ca te dra les y de las co le gia tas, muy
ri cos en oca sio nes (To le do y Se vi lla apa re cen una vez más, pe ro
tam bién Cór do ba, Bar ce lo na, o San tia go de Com pos te la), reu- 
nían unos 7.000 ca nó ni gos. So la men te el ca bil do de To le do con- 
ta ba con 60 ca nó ni gos, un cen te nar de be ne fi cia rios, 200 ca pe lla- 
nes, so chan tres y ma es tros de mú si ca. Ade más, los aba des de los
mo nas te rios im por tan tes for ma ban par te tam bién del al to cle ro.
Mu chos be ne fi cia rios, si tua dos a res guar do de cual quier di fi cul- 
tad eco nó mi ca, se en cuen tran cier ta men te en tre el nú me ro de los
ma yo res crea do res del Si glo de Oro.

Evi den te men te, el ba jo cle ro era mu cho más nu me ro so; re- 
pre sen ta ba un po co me nos de 30.000 en Cas ti lla y apro xi ma da- 
men te unos 10.000 más en el res to del país. El cle ro re gu lar su- 
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pe ra ba li ge ra men te en nú me ro al se cu lar. El cen so de 1591 pre- 
sen ta 20.697 re li gio sos y 20.369 re li gio sas, so la men te pa ra el
reino de Cas ti lla. De acuer do con es te mis mo cen so, los re li gio- 
sos se re par tían, se gún las prin ci pa les ór de nes, co mo se in di ca en
el cua dro 4.

CUA DRO 4

Dis tri bu ción del cle ro en Cas ti lla se gún el cen so de 1591
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Ór de nes mo nás ti cas
Ór de nes men di can tes y 
con ven tua les
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Fran cis ca nos 6.708

Be ne dic ti nos 739 Do mi ni cos 2.447

Cis ter cien ses 801 Car me li tas cal za dos 694

Agus ti nos 923 Car me li tas des cal zos 240

Je ró ni mos 1.020 Tri ni ta rios 652

Car tu jos 125 Mer ce da rios 527

Pre mos tra ten ses 94 Je sui tas 1.091

—— ——

To tal 3.702 To tal 12.359

A sí pues, el nú me ro glo bal de re li gio sos es de 16.061. Fal tan
va rias ór de nes im por tan tes, co mo por ejem plo, los ca pu chi nos o
los hos pi ta la rios de San Juan de Dios y, so bre to do, va rios con- 
ven tos de las ór de nes re la cio na das. Mu chos mo nas te rios eran
muy ri cos, de ma ne ra que A. Do mín guez Or tiz cal cu la en unos
10 mi llo nes de du ca dos la ren ta ecle siás ti ca to tal, es de cir, en tre
una sex ta y una sép ti ma par te de la ren ta to tal del país. La im- 
por tan cia de es tos in gre sos ex pli ca que, en una co yun tu ra eco- 
nó mi ca pe no sa co mo la del si glo XVII, mu chos se gun do nes de la
no ble za se ha yan orien ta do ha cia la Igle sia. No pue de ex pli car se
de otra ma ne ra el cre ci mien to del nú me ro de ecle siás ti cos y, ade- 
más, ello fue muy cri ti ca do en su tiem po por los mis mos ecle- 
siás ti cos, co mo el pa dre Fer nán dez de Na va rre te, uno de los ar- 
bi tris tas más fa mo sos del Si glo de Oro. Mi es tu dio del li na je no- 
ble de los uín ta nos me ha per mi ti do com pro bar que en el si glo
XVII las «vo ca cio nes» des ti na das a la Igle sia fue ron, con mu cho,
las más abun dan tes en es te li na je, cu yos miem bros se orien ta ban
ca si to dos ha cia unos con ven tos «có mo dos» (en el ca so de las mu- 
cha chas) o ha da pro ve cho sas pre ben das de los ca bil dos ca te dra li- 
cios.

Es te ca lei dos co pio so cial, ex tra ña men te abi ga rra do, de múl ti- 
ples des te llos, des ti la ba to das las for mas de de si gual da des, to das
las ten sio nes, to dos los con flic tos. Con ju ga ba to da cla se de si tua- 
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cio nes so cia les, des de la ex tre ma ri que za has ta la peor de las mi- 
se rias, des de la con si de ra ción has ta el des pre cio, des de la ren ta al
tra ba jo ma nual, des de las gran des ciu da des re bo san tes de gen tes
co mo Se vi lla y Ma drid has ta el há bi tat dis per so de las mon ta ñas
de Ga li cia, de As tu rias y del País Vas co. No po de mos po ner en
du da que es tos contras tes y es tas ten sio nes ha yan si do fuen tes de
crea ti vi dad.

ANEXOS

1. PRIN CI PA LES TÍ TU LOS DE CAS TI LLA Y REN TAS
CO RRES PON DIEN TES HA CIA 1600
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Tí tu los Li na je
Ren ta en

du ca dos

a) Du ques

Frías (Con des ta ble de Cas ti lla 
y con de de Ha ro)

Ve las co 65.000

Me di na de Rio se co (Al mi ran te de 
Cas ti lla y con de de Mó di ca)

En rí quez 130.000

Al ba (y mar qués de Co ria, con de
de Sal va tie rra y de Le rín)

Ál va rez de To le do 120.000

In fan ta do (y mar qués de San ti lla na 
y con de de Sal da ña)

Hur ta do de Men do za 120.000

Me di na Si do nia (y mar qués de
San lú car 
y con de de Nie bla)

Guz mán 170.000

Bé jar (y mar qués de Gi bra león 
y con de de Be nal cá zar)

Zú ñi ga 80.000

Ná je ra (y con de de Va len cia 
y de Tre vi ño)

Man ri que de La ra 55.000

Me di na ce li (y mar qués de Co go llu do 
y con de del Puer to de San ta Ma ría)

De la Cer da 60.000

Al bu quer que (y mar qués de Bed mar 
y con de de Le des ma)

La Cue va 50.000

Ar cos (y mar qués de Zaha ra 
y con de de Mar che na)

Pon ce de León 80.000

Ma que da (y mar qués de El che) Cár de nas 50.000

Es ca lo na (y con de de Santies te ban) Pa che co 100.000

Ses sa (y con de de Ca bre ra 
y de Bae na, mar qués de Te rra no va)

Fer nán dez de Cór do ba 100.000

Osu na (y mar qués de Pe ña fiel 
y con de de Urue ña)

Gi rón 150.000

Fe ria (y mar qués de Za fra) Suá rez de Fi gue roa 50.000

Pas tra na (y prín ci pe de Me li to) Gó mez de Sil va 80.000

Al ca lá de los Ga zu les En rí quez de Ri be ra 100.000

b) Mar que ses

As tor ga (y con de Oso rio 40.000
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de Tras tá ma ra y San ta Mar ta)

Agui lar (y 
con de de Cas ta ñe da)

Man ri que de La ra 25.000

Ca ñe te Hur ta do de Men do za 10.000

Vi lla fran ca (y 
du que de Fer nan di na)

Ál va rez de To le do 50.000

Prie go Agui lar y Fi gue roa 110.000

Aya mon te Zú ñi ga y So to ma yor 26.000

Ta ri fa En rí quez de Ri be ra 100.000

Mon dé jar (y 
con de de Ten di lla)

Hur ta do de Men do za 50.000

Co ma res (ab sor bi do por el 
du ca do ca ta lán de Car do na)

Fer nán dez de Cór do ba

Los Vé lez Fa jar do 40.000

Ber lan ga To var 10.000

Vi lla nue va (de Ex tre ma du ra) Por to ca rre ro 15.000

Del Va lle (Mé xi co) Cor tés 100.000

Sa rria (con de de Le mos) Cas tro 50.000

San ta Cruz Ba zán 35.000

Al ta mi ra Ro jas 15.000

Ve la da Ávi la y To le do 10.000

Via na (de Oren se) Pi men tel 12.000

Del Car pió (y 
con de de Ada muz)

Ha ro y Cór do ba 30.000

Monte ma yor Sil va 12.000

La Guar dia Me jía 40.000

Mon tes cla ros Hur ta do de Men do za 10.000

De las Na vas Ávi la 15.000

De Po za Ro jas 20.000

Es te pa Cen tu rio ne 40.000

Ta ba ra Pi men tel 14.000

Vi lla nue va del Río En rí quez 20.000

Adra da Lu na 12.000

Fró mis ta En rí quez 10.000

Mo li na En rí quez 40.000

Ce rral bo Pa che co y To le do 80.000



214

Au ñón He rre ra 30.000

Ar da les Guz mán 30.000

Al ga ra Guz mán 20.000

Al ca lá de He na res Por to ca rre ro 16.000

Uce da Cár de nas 25.000

Al ca ñi zes En rí quez 15.000

Agui la fuen te Zú ñi ga 20.000

Vi lla man ri que Zú ñi ga 15.000

Al ma zán (y con de 
de Mon tea gu do)

Zú ñi ga 16.000

De la Mo ta Ulloa 16.000

c) Con des

Al ba de Lis te Guz mán y To le do 35.000

Be naven te Pi men tel 120.000

Mi ran da Zú ñi ga 40.000

Sali nas y Ri ba deo Sar mien to 20.000

Agui lar Are llano 15.000

Al me na ra Hur ta do de Men do za 12.000

Al cau de te Fer nádez de Cór do ba 26.000

Al ta mi ra Mos co so y To le do 12.000

Bue n día Acu ña 30.000

Ay llón León y Cór do ba 60.000

Del Cas te llar Saave dra 12.000

Chin chón Bo ba di lla 30.000

Ci fuen tes Sil va 24.000

Ca mi na Sil va 4.000

Lu na Sil va 10.000

Fuen sali da Aya la 18.000

Fuen tes de Val de pe ro En rí quez 10.000

Gel ves Por tu gués 10.000

Oli va res Guz mán 40.000

Cons tanti na Guz mán 8.000

Me de llín Por to ca rre ro 30.000

Mon te rrey Ace ve do 16.000

Á
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Oro pe sa Ál va rez de To le do 40.000

Osorno
Man ri que de La ra y
Oso rio

22.000

Oña te Gue va ra 5.000

Or gaz Hur ta do de Men do za 12.000

De Pal ma Bo ca ne gra y Por to ca rre ro 16.000

Prie go Ca rri llo y Men do za 8.000

Pu ñon ros tro Arias 25.000

Pa re des Man ri que 12.000

La Pue bla Cár de nas 16.000

Ri ba da via Co bos 15.000

Si rue la Ve las co 14.000

Santies te ban del Puer to Be na vi des 15.000

Gál vez De la Cer da 8.000

Ba ra jas Ba ra jas 15.000

La Pue bla de Mon tal bán Gi rón y Pa che co 15.000

Bai lén Pon ce de León 7.000

Nie bla Ve las co 16.000

Sal va tie rra Aya la 9.000

Fuen sal da ña Ri ve ro 12.000

San ta Águe da Pa di lla y Man ri que 20.000

FUEN TE: Pe dro Nú ñez de Sal ce do, Re la ción ver da de ra de to dos los tí tu los que hay en Es -

pa ña, 1597, ms. Bi blio te ca de El Es co rial.

2. AR ZO BIS PA DOS Y OBIS PA DOS ES PA ÑO LES EN EL
SI GLO XVI

Ren ta anual en du ca dos
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Se des 1533 1597

a) Ar zo bis pa dos

To le do 80.000 250.000

Se vi lla 24.000 100.000

San tia go de Com pos te la 20.000 65.000

Gra na da 10.000 20.000

Bur gos[*] 20.000 35.000

Za ra go za 20.000 25.000

Va len cia 13.000 25.000

Ta rra go na 8.000 16.000

b) Obis pa dos

Cór do ba 12.000 46.000

Pla sen cia 15.000 40.000

Si güen za 20.000 40.000

Cuen ca 17.000 46.000

Car ta ge na 5.000 16.000

Jaén 10.000 20.000

Má la ga 10.000 30.000

Pa len cia 13.000 20.000

Co ria 8.000 24.000

Za mo ra 12.000 20.000

Sa la man ca 10.000 24.000

Ba da joz 6.000 16.000

Se go via 14.000 24.000

León 8.000 20.000

Os ma 10.000 22.000

Pam plo na 6.000 20.000

Ca laho rra 12.000 24.000

Ávi la 8.000 20.000

Cádiz 8.500 15.000

As tor ga 4.000 15.000

Ur gel 7.000 7.000
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Lé ri da 5.000 6.000

Tor to sa 8.000 20.000

Ta ra zo na 5.000 12.000

Ma llor ca (Ba lea res) — (?) 8.000

Ca na nas 8.000 15.000

Ge ro na 4.000 5.000

Bar ce lo na 5.000 12.000

Oren se 3.000 8.000

Ovie do 6.000 10.000

Se gor be 3.000 10.000

Ciu dad Ro dri go 4.000 10.000

Tuy 2.000 4.000

Lu go 1.500 8.000

Mon do ñe do 1.500 10.000

Gua dix 2.000 5.000

Al me ría 1.500 10.000

Hues ca 3.000 10.000

Vic 2.500 5.000

El che 1.500 2.000

——— ———

To tal 477.000 1.232.000

NOTA: No se han in clui do en es ta re la ción los obis pa dos eri gi dos a fi na les del si glo
XVI o a prin ci pios del si glo XVII: Al ba rra cín, Te ruel, Orihue la, Va lla do lid y Sol so na.
La evo lu ción de las ren tas de al gu nos obis pa dos se ex pli ca por es tas nue vas crea cio nes.
Por ejem plo, la ren ta de Car ta ge na, que des cen dió des pués de 1557 a cau sa de la erec- 
ción de la se de de Orihue la o la de Pa ten cia, fuer te men te dis mi nui da des pués de 1577
pa ra cons ti tuir la ren ta del obis pa do de Va lla do lid, o tam bién la de Hues ca de bi do a los
nue vos obis pa dos de Hues ca y Bai bas tro.

FUEN TE: B. Es can de ll Bo net, «Las ren tas epis co pa les en el si glo XVI», Anua rio de His- 

to ria Eco nó mi ca y So cial, Ma drid, n.º 3 (1970), pp. 76-77.
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CAPÍ TU LO 9 
LA PAR TE DE LOS PO BRES… 
Y LA DE LOS PI CA ROS

EL GRAN DE BA TE SO BRE LA PO BRE ZA

En 1598 el ba chi ller Cris tó bal Pé rez de He rre ra, que ha bía si- 
do en el pa sa do mé di co je fe de las ga le ras del rey, pu bli ca ba sus
«Dis cur sos pa ra la pro tec ción de los ver da de ros po bres, la eli mi- 
na ción de los si mu la do res, la fun da ción y el re fu gio de los po- 
bres». Es ta pu bli ca ción se ña la un mo men to cru cial del apa sio na- 
do de ba te, y a de cir ver dad es en cial, que la Es pa ña del Si glo de
Oro man te nía des de los años vein te del si glo XVI. En efec to, de- 
bi do a múl ti ples ra zo nes, cu yo exa men pro pon dré a con ti nua- 
ción, el año 1598 sig ni fi ca cla ra men te un cam bio de perspec ti va.
¿Per ma ne ce rá Es pa ña fiel, co mo úni co país en Oc ci den te, a la
con cep ción me die val de la po bre za y al tra ta mien to que ello im- 
pli ca? O bien, ¿adop ta rá la ac ti tud del es ta do mo derno, que
coin ci de tam bién con la del plan tea mien to «bur gués» y que im- 
pli ca, al mis mo tiem po, la li mi ta ción es tric ta y una cier ta «ren ta- 
bi li za ción» de la po bre za cu ya ad mi nis tra ción se rá en ton ces se cu- 
la ri za da o, si se pre fie re, lai ci za da?[1]

El hu ma nis ta va len ciano Juan Luis Vi ves ins ta la do en Bru jas
ha bía ini cia do es te de ba te al pu bli car su obra De sub ven tio ne pau- 

pe rum («Del so co rro de los po bres»), de di ca da a los cón su les y al
sena do de Bru jas en 1526. En su li bro Vi ves no ac túa co mo un
teó ri co re vo lu cio na rio. Da ba for ma y or de na ba en con cep tos las
re for mas ya ima gi na das y apli ca das en Nu rem berg en 1522, en
Es tras bur go en 1523, en Ypres en 1525, que las ciu da des fla men- 
cas ge ne ra li za rían en bre ve adop tan do co mo mo de lo el re gla- 
men to de Ypres san cio na do por un edic to de Car los V y que In- 
gla te rra aca ba ría adop tan do tam bién im po nién do le un acen to
más re pre si vo me dian te una lar ga se rie de «le yes de los po bres».



219

Uti li zan do la fór mu la fe liz de Mi chel Ca vi llac las ciu da des fla- 
men cas subs ti tuían «el de re cho tra di cio nal del men di go a la li- 
mos na por el de re cho del po bre al tra ba jo; ac ti tud que su po nía la
in ter ven ción del Es ta do en un do mi nio re ser va do has ta en ton ces
a la Igle sia».

Una trans for ma ción se me jan te de la asis ten cia su po nía, en
efec to, una vi sión nue va de la po bre za. En la Edad Me dia és ta no
era apre cia da en tér mi nos eco nó mi cos, sino de acuer do con una
éti ca jus ti fi ca da por no po cos epi so dios del Nue vo Tes ta men to.
¿No era aca so el po bre el au ténti co ri co, el que go za ba de los te- 
so ros es pi ri tua les, aquel pa ra quien los bienes de es te mun do no
es ta ble cían nin gu na pan ta lla en tre la cria tu ra y su crea dor? Le jos
de re pre sen tar una pla ga so cial, la po bre za equi va lía a una gra cia
di vi na; ade más, era ne ce sa ria pa ra que pu die ra ofre cer a to dos los
hom bres la opor tu ni dad de la sal va ción: a tra vés de la prác ti ca de
la ca ri dad, el ri co, a pe sar del ries go es pi ri tual que en tra ña su
con di ción, po día sal var se.

Mi chel Ca vi llac ob ser va jus ta men te que es ta «dia léc ti ca del
po bre y del ri co… do mi na to da la li te ra tu ra cris tia na des de los
Pa dres de la Igle sia (san Ci priano, san Am bro sio, san Juan Cri- 
sós to mo, san Agus tín) has ta los teó lo gos de la Contra rre for ma:
só lo la fe acom pa ña da de obras sal va. Es ta in di ca ción es ca pi tal. Las
obras son el ejer ci cio de la ca ri dad; en la so cie dad mo der na la ca- 
ri dad ne ce si ta la po bre za. En ese sen ti do la vi sión me die val de la
po bre za per ma ne ce ac tual en el tiem po de la Contra rre for ma,
cu ya fuer za do mi nan te, cu yo prin ci pal vec tor fue Es pa ña, al me- 
nos has ta 1620, lo que de ma sia dos his to ria do res fran ce ses, in clu- 
so en tre los me jo res, ol vi dan con ex ce si va fre cuen cia.

El mis mo Mi chel Ca vi llac con si de ra es ta dia léc ti ca del po bre y
del ri co co mo «so cial men te con ser va do ra y mo ral men te tran qui- 
li za do ra pa ra las cla ses aco mo da das». En una pri me ra con si de ra- 
ción tie ne ra zón: es evi den te que la ne ce si dad de la po bre za co- 
mo un iti ne ra rio de sal va ción, tan to pa ra el po bre co mo pa ra el
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ri co, con so li da ba, jus ti fi ca ba el or den so cial exis ten te fun da do
so bre la de si gual dad. Pe ro no co noz co nin gún or den so cial vi vi- 
do, aun que ha ya na ci do de una re vo lu ción con pre ten sio nes
igua li ta rias, que no se ha ya cons ti tui do so bre la de si gual dad o
que no ha ya ins ti tui do una nue va de si gual dad. De ma ne ra que
re sul ta ría más ope ra ti vo pa ra los his to ria do res —y lo ha cen muy
po cas ve ces— ad mi tir de una vez pa ra siem pre que la dia léc ti ca
del po bre y del ri co es co mún a to das las so cie da des del pa sa do y
si gue sien do un ins tru men to in dis pen sa ble pa ra el aná li sis de es- 
tas so cie da des. uie ro con ello re sal tar que es ta dia léc ti ca es tá
ins cri ta en una perspec ti va más am plia, la de la his to ria de los
hom bres des de sus orí genes has ta nues tros días, aun que al gu nas
co yun tu ras le aña dan un su ple men to de im por tan cia.

Pe ro la Igle sia me die val no con si de ra ba so la men te la po bre za
co mo una rea li dad a la vez his tó ri ca y pro vi den cial; la pro cla ma- 
ba co mo una elec ción po si ble de los hom bres. No obs tan te, la
ex pre sión de Igle sia me die val re sul ta de ma sia do res tric ti va. En la
Igle sia es pa ño la del Si glo de Oro, mu chos teó lo gos de fien den es- 
ta te sis con con vic ción, co mo Do min go de So to, y Lo ren zo de
Vi lla vi cen do. Otros re li gio sos, sin em bar go, tie nen una opi nión
di fe ren te, sea que se ins pi ren en el pro gra ma re for ma dor de Vi- 
ves, sea que su fran la in fluen cia de sus con ciu da da nos com pro- 
me ti dos en la vi da pro fe sio nal.

Efec ti va men te, en las ciu da des ma nu fac tu re ras co mo Se go via,
Ávi la, Cuen ca o To le do, en ple na ex pan sión du ran te la pri me ra
mi tad del si glo XVI, y en las gran des me tró po lis co mer cia les, co- 
mo Se vi lla o Bur gos, la ma no de obra es ca sea ba y el ni vel de los
sa la rios al can za ba al de los pre cios, o in clu so lo su pe ra ba co mo el
ca so de Va lla do lid en tre 1550 y 1560. Has ta tal pun to que los
em pre sa rios, cu yos pre cios de cos to au men ta ban, se que ja ban de
los ocio sos y los men di gos vá li dos, a los que, por aña di du ra, de-
bían ali men tar en nom bre de la ca ri dad, y así el malhu mor de las
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cla ses ur ba nas do mi nan tes se ex pre sa ba fre cuen te men te en las
cor tes.

Pa re cía evi den te, en efec to, que si se re du cía a los ocio sos a la
con di ción de asa la ria dos se acre cen ta ría la dis po ni bi li dad de ma- 
no de obra, cir cuns tan cia fa vo ra ble pa ra el des cen so de los sa la- 
rios, al tiem po que se li mi ta ría la car ga de la asis ten cia. Es to era
exac ta men te lo que se ha bía he cho en Flan des, y es pe cial men te
en ciu da des co mo Ypres, cuan do se pro du jo el au ge de la «nue va
pa ñe ría», in dus tria de ca rác ter ca pi ta lis ta que rea li za ba es plén di- 
dos be ne fi cios gra cias al em pleo de pro le ta rios po co cua li fi ca dos
y mal pa ga dos. Exis tía, pues, una coin ci den cia en tre el de sa rro llo
ca pi ta lis ta y la re for ma de la be ne fi cen cia o las ve lei da des de re- 
for ma. En es te sen ti do, Mi chel Ca vi llac, a cu ya hi pó te sis so bre el
de bi li ta mien to eco nó mi co de Cas ti lla y el em po bre ci mien to de
las cla ses po pu la res, que él cree son de ma sia do pre co ces, me
opon go con to da ener gía, tie ne en cam bio ra zón cuan do mues tra
co mo un teó lo go (o qui zá me jor co mo un ma es tro es pi ri tual) có- 
mo Ale jo de Ve ne gas ha re ci bi do la in fluen cia del me dio ma nu- 
fac tu re ro to le dano (tam bién él era to le dano), cuan do en su Ago- 

nía del trán si to de la muer te (1537) acu sa a los po bres «que po drían
tra ba jar o ser vir» de pe re za y de ro bo a ex pen sas de los po bres
«au ténti cos» que no pue den tra ba jar a cau sa de al gún im pe di- 
men to na tu ral o por en fer me dad.

Ha da 1540, la hos ti li dad contra los po bres ocio sos se ha bía ex- 
ten di do tan to que se adop ta ron unas me di das le gis la ti vas contra
ellos. En un pri mer tiem po, ema na ron de los mu ni ci pios: Va lla- 
do lid, Sa la man ca, Za mo ra, por ejem plo, dic ta ron unas or de nan- 
zas que li mi ta ban la asis ten cia a los po bres de la lo ca li dad y pre- 
ten dían re gla men tar la men di ci dad. En ese mis mo año de 1540,
Car los V pro mul gó una ley orien ta da a pros cri bir la men di ci dad
en las ca lles y a ase gu rar el man te ni mien to de los po bres me dian- 
te las aten cio nes de un hos pi tal ge ne ral don de los in di vi duos vá- 
li dos se rían so me ti dos a un tra ba jo obli ga to rio. Es to sig ni fi ca la
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apli ca ción en Cas ti lla del sis te ma fla men co. En es te con tex to el
do mi ni co Do min go de So to pu bli có su De li be ra ción so bre la cau sa

de los po bres (ene ro 1545), de fen sa apa sio na da del de re cho de los
po bres a dis po ner de sí mis mos, que re cha za ba to da re gla men ta- 
ción de la men di ci dad y con ser va ba a la be ne fi cen cia su ca rác ter
in di vi dual. So to com ba tía in clu so la pre ten sión de dis tin guir en- 
tre los ver da de ros po bres y los fal sos, em pre sa que juz ga ba si- 
mul tá nea men te im prac ti ca ble y pe li gro sa. Es se gu ro que se preo- 
cu pa ba muy po co por la uti li dad del tra ba jo. Mi chel Ca vi llac tie- 
ne ra zón cuan do su bra ya la ins pi ra ción aris to crá ti ca del pen sa- 
mien to de So to que de fen día, por ejem plo, el de re cho de los hi- 
dal gos arrui na dos a vi vir en la po bre za an tes que a re ba jar se a de- 
sem pe ñar unos ofi cios «vi les y la bo rio sos». Sin lu gar a du das,
Do min go de So to en car na «la co rrien te tra di cio nal del ideal de
po bre za». Yo no creo, sin em bar go, y ya me ex ten de ré en la ex- 
pli ca ción, que es te ideal se ha ya li mi ta do al uso de una so cie dad
cris tia na con pre do mi nio aris to crá ti co.

En to do ca so, a Do min go de So to le sur gió in me dia ta men te
un opo nen te de ta len to en la per so na de un be ne dic tino, fray
Juan de Ro bles, alias Juan de Me di na, quien, en el mes de mar zo
de 1545, pu bli ca ba, por el mis mo edi tor sal man tino que ha bía
pu bli ca do la obra de So to, su De la or de na ción que se ha ins tau ra do

en las li mos nas pa ra so co rrer a los ver da de ros po bres en al gu nas ciu da des de

Es pa ña. El au tor ha bía par ti ci pa do en la pre pa ra ción de las or de- 
nan zas pro mul ga das en Za mo ra y sa bía de qué ha bla ba. Por otra
par te, pre ten día fun dar se en la ob ser va ción de los he chos y no
so bre los prin ci pios y opo nía el prag ma tis mo em píri co a la teo- 
ría.

Opi na ba, por ejem plo, que era in dis pen sa ble es ta ble cer una
dis cri mi na ción en tre los po bres au ténti cos y si mu la dos. La po- 
bre za que da ba des con si de ra da des de el mo men to en que la men- 
di ci dad se con ver tía en un ofi cio co mo otro cual quie ra y los «va- 
gos vi cio sos» que men di ga ban arre ba ta ban una par te de la li mos- 
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na a los ver da de ra men te ne ce si ta dos. Fray Juan de Ro bles re co- 
men da ba la se cu la ri za ción de la be ne fi cen cia, pa ra la que lle ga ba
a ima gi nar un con se jo de ad mi nis tra ción for ma do por per so nas
pe rió di ca men te ele gi das y pre co ni za ba la ayu da a los po bres a
do mi ci lio sin ne ce si dad de re clu sión. Pro yec ta ba la des apa ri ción
a pla zo fi jo de la men di ci dad me dian te la eli mi na ción de sus cau- 
sas y si mul tá nea men te la de los es ta fa do res de la ca ri dad «que no
se con fe sa ban, ni co mul ga ban, ni oían mi sa».

A pe sar de la há bil de fen sa de Juan de Ro bles, la or de nan za de
1540 ca yó po co a po co en de su so, la men di ci dad con ti nuó pros- 
pe ran do y la ayu da a los po bres con ti nuó de pen dien do, co mo en
el pa sa do, de la ca ri dad in di vi dual que, se ha de com pren der con
cla ri dad —y tra ta ré lue go de de mos trar lo—, pro vo có el na ci- 
mien to de nu me ro sas ins ti tu cio nes fre cuen te men te ad mi nis tra- 
das por ecle siás ti cos. En 1565, la or de nan za del 7 de agos to, se- 
gu ra men te in flui da por el me mo rial de Luis Or tiz, re co no cía el
fra ca so de la ley de 1540 y se pre sen ta ba co mo una «nue va re gla-
men ta ción pa ra la re co gi da de los po bres y el so co rro de los ver- 
da de ros». Se fun da ba en un cen so pa rro quial de los ne ce si ta dos
que no po dían tra ba jar (cie gos, tu lli dos, en fer mos y an cia nos) y
que re ci bi rían un cer ti fi ca do de men di ci dad; los es tu dian tes y los
mon jes de las ór de nes men di can tes eran au to ri za dos igual men te
a pe dir li mos nas mien tras que los men di gos vá li dos eran ame na- 
za dos con du ras pe nas. Pe ro es tas ame na zas eran ine fi ca ces ya
que no ori gi na ban más que unos ex ce sos re pre si vos, li mi ta dos en
el tiem po.

Pa ra com pren der la si tua ción de be mos evi tar to do ca tas tro fis- 
mo y to das las in ter pre ta cio nes que tien den a an ti ci par la de ca- 
den cia. No se han de con fun dir las cri sis cícli cas, de bi das a ma las
co se chas o a ac ci den tes po lí ti cos o mo ne ta rios, que pro vo can ca- 
da vez, co mo es na tu ral, es ta lli dos de pau pe ris mo y men di ci dad,
con la de ca den cia, pro ce so de lar ga du ra ción y de sig no ne ga ti vo
ca si cons tan te.
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Es pa ña co no ció en el si glo XVI cri sis de sub sis ten cia acom pa- 
ña das de epi de mias: en 1504-1506, en 1527-1530, en 
1540-1541, en 1557-1558 y en 1575-1577.

Vea mos el ejem plo de Va lla do lid du ran te es ta úl ti ma cri sis: en es tos años du ros,
la ma sa de pa ra dos, agra va da por la lle ga da de los mo ris cos de por ta dos del reino
de Gra na da, se aña de a los po bres y a los men di gos ha bi tua les. Si he mos de creer a
los pá rro cos de al gu nas pa rro quias, la mi tad de sus fe li gre ses o más es tá cons ti tui da
en ton ces por po bres: de 70 a 80 de 150 en San Ju lián, más de 200 de 400 en San
Ni co lás, 300 so bre un po co más de 400 en San An drés y más de la mi tad de los
500 de La An ti gua. En la pa rro quia de San An drés, 100 fa mi lias de mi se ra bles vi- 
ven de hier bas y de car dos; en la de San Juan, 40 de las 270 fa mi lias no tie nen es- 
tric ta men te na da pa ra co mer y otras 50 se en cuen tran en la más ex tre ma da po bre- 
za. En es tas con di cio nes, la ciu dad que, nor mal men te, aco ge con bas tan te li be ra li- 
dad a los po bres fo ras te ros, los re cha za aho ra, pa ra re ser var el es fuer zo de asis ten- 
cia a «sus» po bres. En abril de 1575, el mu ni ci pio pi de a los pá rro cos que re dac ten
las lis tas de los po bres de sus pa rro quias, ori gi na rios de Va lla do lid o que re si dan
ha bi tual men te en la ciu dad, pa ra po der ex pul sar a los de más y en ju lio se de ci de
ex pul sar de la ciu dad a una par te de los po bres «por ra zo nes de hi gie ne»; el 5 de
mar zo de 1577 se prohí be a los po bres men di gar, ex cep to a los que dis po nen de
una li cen cia es pe cial, y se les orien ta ha cia los hos pi ta les. Aho ra bien, en mo do al- 
guno se tra ta de una cri sis de fi ni ti va. La mis ma ciu dad co no ce rá do ce años bri llan- 
tes de 1578 a 1590.

De he cho, una si tua ción se me jan te ca re ce de ori gi na li dad. Los
de más paí ses co no cen las mis mas cri sis, con al gu nas di fe ren cias
cro no ló gi cas. So bre to do, en el ca so de Es pa ña, no pue de ha blar- 
se de un des po bla mien to de las zo nas cam pe si nas a co mien zos
del si glo XVI, cuan do to das las mo no gra fías de mues tran el im- 
pul so de mo grá fi co de las re gio nes ru ra les, al me nos has ta 1560 y
fre cuen te men te has ta 1580-1590, in clu so has ta más le jos. Igual- 
men te es com ple ta men te ine xac to con si de rar la ini cia ción de un
em po bre ci mien to du ra de ro de las cla ses po pu la res en la dé ca da de 
1521-1530. Por el con tra rio, has ta los años 1570, se asis te a un
en ri que ci mien to ge ne ral.

La ocio si dad no equi va le al pa ro y la men di ci dad no es exac ta- 
men te pro por cio nal a la ca ren cia de ofer tas de em pleo. Por que la
ofer ta de tra ba jo exis te y por ello Es pa ña es en ton ces, co mo ya lo
he su bra ya do, «un país de tra ba ja do res in mi gra dos». O di cho de
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otra ma ne ra, no se ha de su bes ti mar la par te de la ob ser va ción
rea lis ta en la teo ría de Do min go de So to. La po bre za (y su co ro la- 
rio po si ble, la men di ci dad) po día ser una elec ción. No obs tan te,
la pro por ción de po bres no au men ta ba de ma ne ra no ta ble, sal vo
en pe río do de cri sis. Una pro por ción del 10 al 15 por 100 de po- 
bres «es truc tu ra les» en el seno de la po bla ción se den ta ria pa re ce
ha ber si do el por cen ta je mo dal, tan to en la ciu dad co mo en las
zo nas ru ra les has ta los años se ten ta, y el cen so de 1561 re pre sen- 
ta un ins tru men to vá li do de me di da, con fir ma do por las com- 
pro ba cio nes pe rió di cas. Un cen so co rrec to rea li za do en el pue- 
blo de Mo ja dos, si tua do en tre Se go via y Va lla do lid, arro ja en
1567 un 13,5 por 100 de po bres. En Tu de la de Due ro, un po co
más al nor te, de acuer do con el re par to del im pues to de la al ca- 
ba la, ha bría un 14,8 por 100 de po bres.

Mu chos de es tos po bres re si den tes eran per so nas so las, es pe- 
cial men te viu das, de ma ne ra que el por cen ta je de po bres res pec- 
to de la po bla ción to tal es ta ba so bre va lo ra do.[2] Es pre ci so te ner
en cuen ta, sin em bar go, a un nú me ro im por tan te de va ga bun dos
y de mi se ra bles no re gis tra dos por los cen sos, así co mo a re gio- 
nes o aglo me ra cio nes en las que la pro por ción de po bres era mu- 
cho más ele va da, por ejem plo en las ciu da des de Ex tre ma du ra
co mo Cá ce res y Tru ji llo, don de, a me dia dos del si glo XVI, os ci la- 
ba en tre el 26 y el 45 por 100. En to tal ha bría se gu ra men te de un
10 a un 15 por 100 de per so nas que es tu vie sen com ple ta men te a
car go de la po bla ción. No re pre sen ta ba un pe so in to le ra ble.

Dis po ne mos, por otra par te, de un do cu men to ex cep cio nal que ha si do des cu- 
bier to por Agus tín Re don do en los ar chi vos mu ni ci pa les de To le do, una de las
ciu da des más im por tan tes del Si glo de Oro. Se tra ta del Li bro de los po bres de To le do.
Su ce dió, en efec to, que en dos oca sio nes, en 1546, lue go en 1558, años que co- 
rres pon den a dos pe río dos de cri sis y de ham bre, el ayun ta mien to to le dano or de- 
nó se rea li za se en ca da pa rro quia un cen so de to dos los po bres «ver gon zan tes»,
hom bres, mu je res y ni ños, de ma ne ra que se pu die se or ga ni zar las ayu das a do mi- 
ci lio, al mis mo tiem po que se con fec cio na ba un re gis tro de los po bres men di gos y
se hi zo un lla ma mien to pa ra que las per so nas ri cas o aco mo da das aco gie sen en sus
ca sas a es tos men di gos y se en car ga sen pro vi sio nal men te de su man te ni mien to.



226

El cen so de 1546, rea li za do pa rro quia por pa rro quia, re gis tró 10.819 po bres
«ver gon zan tes» y 351 men di gos, es de cir, 11.170 po bres. El de 1558, 11.105 po- 
bres, sin es ta ble cer nin gu na di fe ren cia ción. Co mo ve mos, las dos ci fras se en cuen- 
tran muy pr óxi mas una de la otra y la com pa ra ción de las dos re la cio nes de mues- 
tra que la se gun da no fue co pia da en mo do al guno de la pri me ra, por que se ob ser- 
van di fe ren cias im por tan tes, en más o en me nos, en va rias pa rro quias. La exis ten- 
cia del cen so por ho ga res de to da la po bla ción, co rres pon dien te al año 1561, cer- 
cano al 1558, per mi te cal cu lar la pro por ción de po bres res pec to de la po bla ción
to tal: el 19,7 por 100 en 1558. Pe ro, re pi to, se tra ta en los dos ca sos de años de sas- 
tro sos. El he cho de que los po bres «aver gon za dos» sean par ti cu lar men te nu me ro- 
sos en las pa rro quias del es te, ha bi ta das por los tra ba ja do res del tex til y del cue ro
—San Mi guel, San Jus to, San Ci priano, San Bar to lo mé, San Lo ren zo— su bra ya
la res pon sa bi li dad de la cri sis en es ta agra va ción con yun tu ral del pau pe ris mo cu yo
por cen ta je or di na rio no de bía al can zar el 15 por 100 en To le do an tes de los años
no ven ta del si glo XVI.

LA AGRA VA CIÓN DEL PAU PE RIS MO  

Y EL PLAN DE CRIS TÓ BAL DE HERRE RA

Por im por tan te que ha ya si do, la cri sis de los años 1575-1577
no pue de, pues, con si de rar se en sí mis ma co mo el gi ro de ci si vo.
A pe sar «del au men to de la pre sión fis cal» se ña la do por el fuer te
in cre men to de las al ca ba las, los años 1578-1590 son bue nos en
mu chas re gio nes. Co rres pon den al apo geo de Se go via y a la
pros pe ri dad reen contra da de Va lla do lid, y las en cues tas de los
años 1579-1584 son re ve la do ras res pec to de la bue na salud de la
eco no mía y de la de mo gra fía tan to en Cas ti lla co mo en Ga li cia,
en el país va len ciano o en An da lu cía. Por el con tra rio, des pués
de es tos do ce años de re cu pe ra ción y a ve ces de pros pe ri dad, la
úl ti ma dé ca da del si glo acu mu la las co se chas de sas tro sas, las epi- 
de mias y las ca tás tro fes de to do ti po. Los ca pí tu los pre ce den tes
me han per mi ti do mul ti pli car las in di ca cio nes so bre es te te ma,
por lo que con si de ro ocio so in sis tir más; pe ro lo cier to es que se
asis te sin nin gún gé ne ro de du das du ran te es ta dé ca da a una in- 
fla ción es pec ta cu lar del pau pe ris mo. In sis to so bre el ad je ti vo es- 
pec ta cu lar por que es te in cre men to ori gi na fe nó me nos sen si bles,
vi si bles y a ve ces im pre sio nan tes.
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Por ejem plo, des de las pro vin cias can tá bri cas, que no han co- 
no ci do to da vía la re vo lu ción del maíz, una olea da de in di gen tes
se ex tien de por la me s e ta cas te lla na, se des li za has ta Ma drid, in- 
clu so has ta Se vi lla. A par tir de di ciem bre de 1596, la pes te ha
ace le ra do el éxo do y pro vo ca do fe nó me nos de pá ni co. En las
ciu da des, la mi se ria sus ci ta un rá pi do au men to de la pros ti tu ción
fe men i na: en tre 1592 y 1598, los di pu ta dos de las Cor tes de
Cas ti lla se ña lan con ti nua men te la afluen cia a ta ber nas y tu gu-
rios, en es pe cial en Ma drid, Se vi lla, To le do y Va lla do lid, de mu- 
je res que se pros ti tu yen y co me ten to da cla se de hur tos. En la
mis ma épo ca, el nú me ro de ni ños «ex pó si tos», aban do na dos en
las ca lles o en las puer tas de las igle sias no ce sa de au men tar. En
Sa la man ca, don de el pro me dio anual era de 30 an tes de 1590, el
nú me ro de es tos ni ños se ele va a 75 en 1592; más tar de, en 1595,
a 102. En Va lla do lid, el pro me dio anual de los ni ños aban do na- 
dos en la co le gia ta es de 110 de 1592 a 1599, con una ten den cia
al al za, y ha bía en la ciu dad otros lu ga res de «ex po si ción», en
par ti cu lar en la pa rro quia de San Llo ren te.

Igual men te, cuan do dis po ne mos de po si bi li da des de com pa ra- 
ción el au men to ge ne ral del pau pe ris mo es in du da ble. En 1557
(un mal año, sin em bar go), el por cen ta je de po bres en Cá ce res
era exac ta men te del 25,7 por 100; aho ra bien, en 1597 al can za el
45 por 100… Es te año de 1597 pre sen ta la mul ti pli ca ción de las
ten ta ti vas pa ra li mi tar el nú me ro de los po bres or ga ni zan do la
per se cu ción de los men di gos ca pa ces. El nue vo «asis ten te» de Se- 
vi lla, el enér gi co con de de Pu ñon ros tro, con vo ca el 29 de abril
de 1597, en el hos pi tal de San gre, a to dos los men di gos de la ciu- 
dad; con si gue reu nir a unos 2.000, hom bres y mu je res, en tre los
cua les se en cuen tran tan to in di vi duos con bue na salud co mo en- 
fer mos, an cia nos o im pe di dos. Es pro ba ble que mu chos men di- 
gos per fec ta men te ap tos se hu bie ran eclip sa do pro vi sio nal men- 
te; de he cho, los que no ob tu vie ron una li cen cia pa ra men di gar o
no fue ron en via dos a los hos pi ta les re ci bie ron la or den de en con- 
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trar un tra ba jo al ca bo de tres días ba jo pe na de fla ge la ción y de
ex pul sión. En Va lla do lid, el 29 de oc tu bre de 1597, se co mu ni ca
me dian te los pre go ne ros pú bli cos una con vo ca to ria idén ti ca an te
la ca sa del co rre gi dor, y a con se cuen cia de es ta con cen tra ción,
cu ya im por tan cia ig no ra mos, 310 des gra cia dos re ci bie ron un
cer ti fi ca do de au to ri za ción pa ra men di gar.

Ade más, y a pe sar de los re sur gi mien tos de pros pe ri dad que
pro du cen en unos u otros lu ga res una dis mi nu ción apre cia ble, la
si tua ción crea da en la úl ti ma dé ca da del si glo es es truc tu ral, es
de cir, que da ins ta la da. Re ten ga mos co mo re fe ren cia cuanti ta ti va
el nú me ro de los ni ños «ex pó si tos».

Po see mos dos se ries con ti nuas, la de la co fra día de San Jo sé de Va lla do lid a par- 
tir de 1606 y la de la Ca sa Cu na de Se vi lla, ciu dad to da vía prós pe ra sin em bar go,
a par tir de 1613. A pe sar de la caí da bru tal de la po bla ción de Va lla do lid tras la
mar cha de la cor te, es de cir, pre ci sa men te des pués de 1606, el nú me ro de ni ños
«ex pó si tos» no dis mi nu ye. El pro me dio anual era de 110,5 de 1592 a 1599; es de
123 de 1607 a 1616; de 120,3 de 1617 a 1626, y to da vía de 103,8 de 1627 a 1636,
cuan do la po bla ción de la ciu dad ha des cen di do en un 50 por 100 des de 1606. En
Se vi lla, de 1613 a 1620, el pro me dio es de 231, ci fra ya muy ele va da. Aho ra bien,
de 1621 a 1630 aún au men ta más, al can zan do 251,1. Dis mi nu ye li ge ra men te a lo
lar go de la dé ca da si guien te pe ro se man tie ne en 239. En una pa la bra, de 1613 a
1640 no en contra mos más que cua tro años en los que el nú me ro de «ex pó si tos»
des cien da por de ba jo de los 200 (mí ni mo de 177 en 1631) mien tras que en va rias
oca sio nes su pe ra los 250 (má xi mo de 293 en 1629).

El plan del ba chi ller Pé rez de He rre ra se sitúa en es te con tex- 
to. Ha bía te ni do pre de ce so res. Un ca nó ni go ca ta lán, Mi guel Gi- 
gin ta, de El na, pu bli có en tre 1579 y 1587 va rios li bros de di ca dos
a la so lu ción del pau pe ris mo. Sin du da al gu na, la cri sis de 
1575-1577 ha bía ins pi ra do su ac ti vi dad: des de el Trai té du se cours

des pau v res (Coim bra, 1579), a la Ata la ya de la ca ri dad (Za ra go za,
1587) pa san do por la Exhor ta ción a la com pa sión ha cia los po bres

(Bar ce lo na, 1583) y por la Chaî ne d’Or (Per pi ñán, 1584), Gi gin ta
de sa rro lla ba una ar gu men ta ción sim ple pe ro cu yas pre mi sas eran
du do sas; si los po bres men di ga ban, afir ma ba, se de bía a que ca re- 
cían de otros me dios pa ra ase gu rar su sub sis ten cia. Por con si- 
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guien te, era su fi cien te pro cu rár se la en unos es ta ble ci mien tos
crea dos con es ta fi na li dad y el ca nó ni go pro po nía la crea ción en
ca da ciu dad im por tan te de ca sas de mi se ri cor dia que fuesen al mis- 
mo tiem po cen tros de for ma ción pro fe sio nal y de pro duc ción
in dus trial.

De he cho, en tre 1575 y 1586, se fun da ron al gu nos es ta ble ci- 
mien tos de es te gé ne ro, sin du da ba jo el efec to del im pac to pro- 
vo ca do por la cri sis pre ce den te: en To le do, don de, en 1580, la
nue va ca sa aco ge a 600 men di gos, en Ma drid, Gra na da y Bar ce- 
lo na, don de le Con se jo de Cien to se hi zo car go por sí mis mo de
la di rec ción del pro yec to. En 1585, el se ve ro fla men co Hen ry
Co ck ala bó en gran me di da la ges tión del es ta ble ci mien to ca ta- 
lán «fun da do pa ra to da cla se de po bres». En con se cuen cia, el ba- 
chi ller Pé rez de He rre ra pu do ins pi rar se, a la vez, en Luis Vi ves y
en Mi guel Gi gin ta, aun que es te hom bre de ac ción que ha bía re- 
co rri do la pe nín su la, te nía una ex pe rien cia per so nal de la mi se- 
ria, de sus cau sas y de sus efec tos. La gran ori gi na li dad de su pro- 
yec to, cu ya fi lia ción mer can ti lis ta es ob via, con sis tía, co mo lo ha
de mos tra do Mi chel Ca vi llac, en pro po ner una so lu ción glo bal al
pro ble ma. Cris tó bal Pé rez de He rre ra es un ex ce len te in tér pre te
del dis cur so «bur gués», pa ra quien el re lan za mien to eco nó mi co
de Es pa ña si gue sien do po si ble.

¿En qué con sis tía es te pro yec to? Co men za ba por el es ta ble ci- 
mien to si mul tá neo en las cin cuen ta prin ci pa les aglo me ra cio nes
ur ba nas de Es pa ña de ca sas de po bres o al ber gues en los que, en
to dos los lu ga res y en el mis mo día, a la mis ma ho ra, los po bres
que men di ga ban en las ca lles y en los ca mi nos de be rían pre sen- 
tar se pa ra ser ins cri tos en un re gis tro. Es tos po bres se rían exa mi- 
na dos por una co mi sión de cua tro per so nas, en tre las cua les ten- 
dría que ha ber obli ga to ria men te un mé di co o un ci ru jano. To da
per so na que fue se re co no ci da co mo «po bre le gí ti mo» (an ciano,
im pe di do, ni ño huér fano, etc.) re ci bi ría un dis tin ti vo con el es- 
cu do de la ciu dad y una ima gen de Nues tra Se ño ra y un cer ti fi- 
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ca do per so nal re no va ble ca da año au to ri zán do le el ejer ci cio de la
men di ci dad en el te rri to rio mu ni ci pal. No con sis tía, pues, ni en
un in ter na mien to ni en una prohi bi ción de la men di ci dad: la li- 
ber tad fí si ca de los po bres y las opor tu ni da des pa ra la ca ri dad in- 
di vi dual que da ban sal va guar da das, pe to en un mar co te rri to rial
es tric to y ba jo un con trol pe rió di co.

La se gun da par te del pro yec to su po nía la obli ga ción del tra ba- 
jo pa ra los men di gos ca pa ces. El ob je ti vo no po día al can zar se
más que a lar go pla zo, pe ro el con trol anual en los al ber gues y la
re pre sión re gu lar ejer ci da so bre los men di gos in ca pa ces de exhi- 
bir su cer ti fi ca do de be rían pro du cir una di sua sión pro gre si va.
Ello exi gi ría la crea ción de al gua ci les de di ca dos a la vi gi lan cia de
les va ga bun dos, una es pe cie de po li cía de los po bres que ya ha bía
si do re cla ma da en ju lio de 1593 por el di pu ta do Gi nés de Ro ca- 
mo la en las cor tes.

La ter ce ra di men sión del plan se re fe ría a la re pre sión de la
pros ti tu ción fe men i na, cu ya prác ti ca se tra du cía en una pro li fe- 
ra ción de las en fer me da des ve né reas: se pre veían unas «ca sas de
tra ba jo» en las gran des ciu da des pa ra re cluir en ellas a las pros ti- 
tu tas, a las que se de bía fa ci li tar di ver sos tra ba jos re mu ne ra dos
ba jo la di rec ción de una mu jer «ho no ra ble». Fi nal men te, el cuar- 
to as pec to del plan es ta ble cía la pre vi sión de la aco gi da y edu ca- 
ción de los ni ños «ex pó si tos», a los que se fa ci li ta ría una en se ñan- 
za fun da da en las cien cias y en es pe cial en las ma te má ti cas: Pé rez
de He rre ra lle gó a pre ver in clu so la crea ción, en cua tro ciu da des
bien pro vis tas de ins ti tu cio nes uni ver si ta rias (Ma drid, Va lla do- 
lid, Sa la man ca y Se vi lla), de «se mi na rios» pa ra los ni ños más ca- 
pa ci ta dos, a los que se in ten ta ría con ver tir en in ge nie ros, ar qui- 
tec tos o ar ti lle ros.

Pa ra la apro ba ción y la ini cia ción de un pro yec to tan com ple- 
to, tan am bi cio so, el ba chi ller po día con tar con el apo yo del pre- 
si den te del Con se jo de Cas ti lla, Ro dri go Vá z quez de Ar ce, y con
el aten to in te rés de Fe li pe II. Eran unas ba zas con si de ra bles. Pe ro
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la muer te de Fe li pe II arrui nó las po si bi li da des de éxi to del pro- 
yec to: el ac ce so al po der de un va li do co mo el du que de Ler ma,
en car na ción y ex pre sión de la reac ción no bi lia ria me nos ilus tra- 
da, sig ni fi ca ba el aban dono de to das las re for mas «pro gre sis tas»,
por ta do ras de va lo res bur gue ses, cu yos ex po nen tes más no ta bles,
a ca ba llo en tre los dos si glos, eran pre ci sa men te Pé rez de He rre ra
o Gon zá lez de Ce llo ri go. Úni ca men te las me di das más re pre si- 
vas, las me nos cons truc ti vas del pro yec to re ci bie ron un co mien- 
zo de apli ca ción: se abrie ron al gu nas ca sas de re clu sión pa ra las
pros ti tu tas, en tre las cua les la de Ma drid, a par tir de 1606, di ri gi- 
da por la in fle xi ble Ma g da le na de San Je ró ni mo y es tas ca sas re- 
ci bie ron la de no mi na ción sig ni fi ca ti va de «ga le ras», con pro fun- 
do des con ten to de Cris tó bal Pé rez de He rre ra.

El fra ca so fi nal del re for ma dor fue du ra de ro. Has ta la épo ca
de la «Ilus tra ción» no se em pren de rá nin gu na otra ten ta ti va de
cier ta am bi ción y am pli tud pa ra con tro lar el pau pe ris mo, or ga- 
ni zar y li mi tar la car ga de la asis ten cia y au men tar la ma no de
obra dis po ni ble. El de ba te y el fra ca so son igual men te sig ni fi ca ti- 
vos: son el tes ti mo nio de la co exis ten cia en Es pa ña de dos men- 
ta li da des an ta gó ni cas, una orien ta da ha cia la trans for ma ción del
país a tra vés de la or ga ni za ción y el tra ba jo, la otra ten den te si- 
mul tá nea men te a la pre ser va ción del or den so cial y al ejer ci cio
anár qui co de las pul sio nes in di vi dua les. La que se im pu so, ca li fi- 
ca da co mo men ta li dad se ño rial, fue la se gun da.

Guar dé mo nos, sin em bar go, de las sim pli fi ca cio nes. Es toy de
acuer do en que la de fen sa del ideal tra di cio nal de po bre za es «so- 
cial men te con ser va dor» y que la re for ma de la be ne fi cen cia es fa- 
vo ra ble a un pro gre so de la pro duc ción y al en ri que ci mien to ge- 
ne ral. Pe ro, co mo ya lo he su ge ri do, la re for ma de la be ne fi cen- 
cia per se guía tam bién el ob je ti vo de po ner a dis po si ción de los
em pre sa rios una ma no de obra más abun dan te, en con se cuen cia
me nos ca ra, en un mo men to en que los sa la rios es pa ño les se si- 
tua ban en tre los más ele va dos de Eu ro pa; por otra par te, la po- 
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bre za y la men di ci dad no co rres pon dían obli ga to ria men te a una
ca ren cia de tra ba jo, ni tam po co a un es ta do de ter mi na do de la
so cie dad. Des de ha ce vein te años, to dos no so tros he mos po di do
tro pe zar en cual quier lu gar del mun do con hom bres o mu je res
que re co rren los ca mi nos, hi ppies o nue vos ana co re tas, que han
he cho la mis ma elec ción, sin que ha ya si do el re sul ta do de la pa- 
la bra evan gé li ca. Si bien es cier to que el tra ba jo pue de en ri que- 
cer, tam bién lo es que pue de ser vi vi do co mo una mal di ción, co- 
mo la ne ga ción de la li ber tad.

LA ASIS TEN CIA O LA PAR TE DE LOS PO BRES

De es ta ma ne ra la asis ten cia si guió de pen dien do es en cial men- 
te de la ca ri dad pri va da. Pe ro és ta no des fa lle ce, an tes al con tra- 
rio, se ani ma, co bra nue vos im pul sos, has ta tal pun to si gue sien- 
do vi go ro so el ideal tra di cio nal que pre sen ta al po bre co mo el
in ter ce sor pri vi le gia do en tre el crea dor y sus cria tu ras, co mo el
que abre las puer tas del reino. No re sul ta exa ge ra do pre ten der
que una par te con si de ra ble de la ri que za de la Es pa ña del Si glo de
Oro fue re dis tri bui da a los po bres a tra vés de una mul ti tud de
do na cio nes, le ga dos y fun da cio nes, cu yo ca tá lo go im pre sio nan te
ha si do es ta ble ci do por Ma ría Ji mé nez Sa las, aun que ig no re mos
en la ma yo ría de los ca sos el fun cio na mien to de es tas fun da cio- 
nes.

Los es pa ño les de aque lla épo ca se acor da ban de los po bres so- 
bre to do en la ho ra de la muer te. Pa ra ser con du ci dos a su úl ti ma
mo ra da por una es col ta de po bres —seis, ocho o do ce, has ta
vein ti cua tro co mo en el ca so del ri co mer ca der de Va lla do lid Pe- 
dro Her nán dez de Por ti llo (do ce hom bres, do ce mu je res)—, re- 
ser van una su ma que per mi te dis tri buir les al gu nos ma ra ve dís o
in clu so un real y con fre cuen cia que pue dan ves tir se en te ra men- 
te de nue vo.

Ca si to das las per so nas que dis po nían de tiem po pa ra re dac tar
o dic tar su tes ta men to —ca ba lle ros, le tra dos, mer ca de res, ar te-
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sanos, la bra do res— des ti na ban unos le ga dos a las ins ti tu cio nes
que te nían a su car go a los an cia nos, los en fer mos, los mi se ra bles,
los ni ños aban do na dos. En con se cuen cia, to dos los hos pi ta les o
ca sas de mi se ri cor dia re ci bían pe rió di ca men te el pro duc to de es- 
tos le ga dos, ge ne ral men te mo des tos (al gu nos ma ra ve dís), a ve ces
con si de ra bles, has ta lle gar a va rios cen te na res de rea les, e in clu so
más. Fi nal men te, al gu nos ri cos, no bles, ecle siás ti cos y co mer- 
cian tes, le ga ron ver da de ras for tu nas en for ma de fun da cio nes de
hos pi ta les, co fra días o ren tas des ti na das a la dis tri bu ción pe rió di- 
ca de ayu das en di ne ro o en es pe cies, o bien pa ra la crea ción de
do tes en fa vor de huér fa nas po bres, por ejem plo.

Dis po ne mos de in nu me ra bles ejem plos. EL im por tan te co mer cian te de Me di na
del Cam po, Si món Ruiz, muer to en 1597, ha bía de ci di do en 1591 fun dar en su
ciu dad un hos pi tal ge ne ral de gran des di men sio nes (po día al ber gar a va rios cen te- 
na res de po bres o de en fer mos) que fue ter mi na do des pués de su muer te y cu ya
cons truc ción cos tó un to tal de 56.200 du ca dos, es de cir, ca si la sex ta par te de la
im por tan te for tu na del hom bre de ne go cios de Me di na. Otro co mer cian te, Die go
de Ye guas, se vi lla no, de jó 50.000 du ca dos a di ver sas ins ti tu cio nes ca ri ta ti vas, aun- 
que Juan de la Ba rre ra, tam bién se vi lla no, hi zo mu cho más por que le gó una su ma
de 200.000 du ca dos a los or ga nis mos se vi lla nos de asis ten cia.

El li bro de Ma ría Ji mé nez de Sa las nos ofre ce un mues tra rio ca si ina go ta ble de
do ta cio nes más mo des tas. En tre 1550 y 1650, en contra mos, por ejem plo, abun- 
dan tes fun da cio nes des ti na das a la crea ción de do tes ma tri mo nia les pa ra las mu- 
cha chas vir tuo sas y po bres o huér fa nas. La au to ra ha con ta bi li za do 180 fun da cio- 
nes de es te gé ne ro so la men te en Na va rra. Fre cuen te men te, los crea do res de es tas
fun da cio nes de sea ban que los be ne fi cia rios fuesen es co gi dos en su pa rro quia. Por
ello apa re cen en la re la ción mu chas pa rro quias ur ba nas: San Ni co lás en Va len cia,
San ta Ma ría la Blan ca y San Es te ban en Bur gos… Aun que tam bién apa re cen pa- 
rro quias ru ra les, Usúr bil en Gui púz coa, Cal za di lla en Ex tre ma du ra. El pá rro co de
una pe que ña pa rro quia de la pro vin cia ca ta la na de Ge ro na, Juan Po sa, es ta ble ce en
1640 una ren ta que per mi te ofre cer ca da año una do te a una mu cha cha del hos pi- 
tal de los «ex pó si tos» de San ta Cruz, a una mu cha cha de la ca sa de mi se ri cor dia y a
otras dos de la ca sa de huér fa nos, tres ins ti tu cio nes de Bar ce lo na.

Es tas fun da cio nes es ta ban pre vis tas pa ra que du ra sen lar go
tiem po: por ejem plo, el va lli so le tano Cris tó bal de Ocam po de jó
en 1589 un ca pi tal de 2.500 du ca dos que pro du cían una ren ta
anual de po co más de 141 du ca dos, con el fin de do tar a dos jó- 
ve nes huér fa nas o muy po bres de la pa rro quia de San Mi guel.
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Ca da año, las ele gi das dis po nían del im por te de un año en te ro
pa ra ca sar se y la fun da ción fun cio na ba to da vía en 1808, dos cien- 
tos die cio cho años más tar de… Por mi par te, yo mis mo he en- 
contra do en Va lla do lid, re fe ri dos al si glo XVI, mu chos otros ca sos
de es te ti po. So la men te la co fra día de San ta Ma ría de la Mi se ri- 
cor dia do ta ba ca da año a 20 huér fa nas, de ma ne ra que en Va lla- 
do lid 40 mu cha chas apro xi ma da men te se be ne fi cia ban ca da año
con es ta ayu da, nú me ro real men te des ta ca ble, ya que el de ma- 
tri mo nios ce le bra dos en es ta ciu dad era de unos 360 al año.

Na tu ral men te, po dría mos pre sen tar una mues tra del mis mo
gé ne ro re fe ri da a las ayu das a los la bra do res, pre vien do es pe cial- 
men te la crea ción de pó si tos des ti na dos a su mi nis trar el tri go ne- 
ce sa rio en tem po ra da de fi cien te: por ejem plo, en Tor de mar
(Bur gos), Bé jar de la Fron te ra (Cádiz), Tri gue ros (Huel va), Vi lla- 
san dino y el va lle de Val di vie so (Bur gos); o tam bién una mues tra
de las fun da cio nes des ti na das a los es tu dian tes po bres, de ins ti tu- 
cio nes pen sa das pa ra la dis tri bu ción se ma nal e in clu so dia ria de
ali men tos. Du ran te cua tro si glos la car tu ja de San ta Ma ría de las
Cue vas de Se vi lla dis tri bu yó a 80 po bres una so pa, una ra ción de
pes ca do y una ra ción de vino dia rios, mien tras que en Má la ga un
do nan te pre vi sor es ti pu la ba que su fun da ción, crea da pa ra do tar
a las huér fa nas po bres, de di ca ría sus ren tas a la dis tri bu ción de
ali men tos en año de pe nu ria, lo que re sul ta un mag ní fi co ejem- 
plo de adap ta ción a la co yun tu ra.

No he mos de ima gi nar, sin em bar go, que la ca ri dad de los es- 
pa ño les del Si glo de Oro se ma ni fes ta ba so la men te en el ar tícu lo
de la muer te. Al gu nos le de di ca ban la ma yor par te de su vi da.
Don Mi guel Ma ña ra, con si de ra do a ve ces co mo el mo de lo de
Don Juan, rea ni mó la fa mo sa co fra día de la Ca ri dad de Se vi lla,
en la que agru pó a una gran par te de la al ta no ble za y de la más
ri ca bur guesía, y de di có ca si to da su ac ti vi dad al so co rro de los
po bres de la me tró po li an da lu za. Se ha po di do va lo rar en un mi- 
llón de du ca dos las su mas que gas tó has ta su muer te, ocu rri da en



235

1679, en nom bre de la co fra día, pe ro tam bién con su mió en es ta
canti dad su pro pia for tu na per so nal. El san to ar zo bis po de Va- 
len cia, To más dé Vi lla nue va, ha bía de sa rro lla do un si glo an tes
una ac ti vi dad com pa ra ble en su ciu dad: so co rría dia ria men te a
500 po bres en el pa la cio epis co pal y de di ca ba ca da año apro xi- 
ma da men te 10.000 du ca dos, de los 18.000 de su ren ta, sin ha blar
de los 2.000 que con sa gra ba a las es cue las des ti na das a los hi jos
de los mo ris cos.

No obs tan te, la for ma más ha bi tual de la ac ti vi dad ca ri ta ti va
era la par ti ci pa ción en una co fra día de asis ten cia, bien tu vie ra és- 
ta una ba se pa rro quial o una vo ca ción pre ci sa (ni ños aban do na- 
dos, huér fa nos, po bres, en fer mos o im pe di dos, etc.). El pro pio
Cris tó bal Pé rez de He rre ra par ti ci pó, pro ba ble men te en com pa- 
ñía de su ami go el es cri tor Ma teo Ale mán, en la ac ti vi dad de la
co fra día de la pa rro quia ma dri le ña de San Mar tín, fun da da en
1594 y a la que per te ne ció en los años 1595-1598. La co fra día
in cluía 84 per so nas, 12 re li gio sos y 72 lai cos; es ta ba di ri gi da por
un «pa dre de los po bres» ele gi do ca da año y otras cua tro per so- 
nas; la pa rro quia es ta ba di vi di da en cin co ba rrios, cu ya car ga asu- 
mían los co fra des du ran te una se ma na, de dos en dos y por ro ta- 
ción. Es tos in di ca ban los ca sos ur gen tes, ad ver tían al mé di co en
ca so de en fer me dad y el do min go efec tua ban la co lec ta de las li- 
mos nas, que eran de po si ta das en el do mi ci lio del te so re ro. El año
de su fun da ción, la co fra día dis tri bu yó 18.000 ra cio nes ali men ti- 
cias y se ocu pó de los cui da dos de 670 en fer mos. Una co fra día
de es te ti po se ocu pa ba de to dos los ca sos so cia les de la pa rro- 
quia. En cam bio, la co fra día de San Jo sé de Va lla do lid o la de la
Ca sa Cu na de Se vi lla, que ya he mos ci ta do, se ocu pa ban ex clu si- 
va men te de los ni ños ex pó si tos, al igual que la co fra día de Nues- 
tra Se ño ra de la So le dad en Ma drid. Otras te nían a su car go un
hos pi tal, la asis ten cia a los en car ce la dos (co mo la co fra día de
Nues tra Se ño ra de la Vi si ta ción de Se vi lla, fun da da en 1585 por
un juez de la Au dien cia); otras se in te re sa ban por las mu je res
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arre pen ti das, por la re den ción de cau ti vos, por la edu ca ción de
los huér fa nos, por la se pul tu ra cris tia na de los di fun tos po bres,
por los cie gos o por los sor do mu dos.

Las su mas des ti na das de es ta ma ne ra pa ta las ne ce si da des de la
ca ri dad eran enor mes. Pe ro en nu me ro sos ca sos la ges tión era de- 
fi cien te y las ren tas de mu chos hos pi ta les eran con su mi das ca si
to tal men te por el per so nal asa la ria do de es tos es ta ble ci mien tos,
que no se en contra ban ya en con di cio nes de ga ran ti zar sus cui da- 
dos más que a un re du ci do nú me ro de po bres o de en fer mos. El
res pe to de las ins ti tu cio nes pro du cía el pa ra si tis mo y trai cio na ba
las vo lun ta des de los fun da do res. El Si glo de las Lu ces to ma rá
bue na no ta de ello: en nu me ro sas ciu da des se crea rán unos «hos- 
pi ta les ge ne ra les» que rea gru pa rán a las an ti guas ins ti tu cio nes
con el fin de con se guir una ma yor efi ca cia. És te se ría el des qui te
de «la ra cio na li dad bur gue sa».

LAS EXAC CIO NES DE LOS PÍ CA ROS

Ed mond Cros y Mi chel Ca viUac han atraí do la aten ción so bre
la pu bli ca ción si mul tá nea del Am pa ro de Po bres de Cris tó bal Pé rez
de He rre ra y del Guz mán de Al fa ra che de Ma teo Ale mán en 1598.
La amis tad de los dos hom bres, su co mún par ti ci pa ción en la co- 
fra día ca ri ta ti va de la pa rro quia ma dri le ña de San Mar tín, re fuer- 
zan la re la ción. La si mul ta nei dad de las pu bli ca cio nes no es una
coin ci den cia.

Uno de los ar gu men tos más con vin cen tes de Pé rez de He rre ra
pa ra pro mo ver su re for ma era la re la ción que él es ta ble cía en tre
la si mu la ción de la in va li dez y la de lin cuen cia. El le tra do sal man- 
tino de mos tra ba que el la do os cu ro del re cha zo del tra ba jo era la
cri mi na li dad, aun que la ver tien te lu mi no sa fue se el ideal evan gé- 
li co de po bre za. Mien tras unos es pe ra ban la sub sis ten cia de la ca- 
ri dad de sus se me jan tes sin ha cer les vio len cia, otros se la arre ba- 
ta ban por la men ti ra o por la fuer za. Por ello, en su pri mer dis- 
cur so, Pé rez de He rre ra mul ti pli ca ba los ca sos que ha bía co no ci- 
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do di rec ta o in di rec ta men te y que ilus tra ban su te sis: una ma dre
de Ma drid su pli ca ba a su ma ri do que no ce ga ra a su ter cer hi jo
pa sán do le un hie rro al ro jo vi vo por los ojos tal co mo ha bía he-
cho ya con los dos hi jos ma yo res, dos gua pos ni ños a los que los
pa dres arras tra ban de ca sa en ca sa pa ra con mo ver a las gen tes y
pro vo car sus li mos nas. Si guen una se rie de his to rias de men di- 
gos, que tie nen por mar co Al ca lá, Éci ja o Ma drid, y otros tan tos
ca sos de há bi les em bau ca do res que ha cían creer en ho rri bles he- 
ri das, en la pér di da de un bra zo o en la pa ra li za ción de uña pier- 
na; más pér fi dos eran to da vía «los que fin gían ser po bres sin ser lo
y per pe tra ban nu me ro sos ro bos en las ca sas o en los ca mi nos».
Es tos úl ti mos apro ve chan su pa so por los do mi ci lios en bus ca de
óbo los pa ra es tu diar el lu gar con el fin de vol ver a or ga ni zar sus
la tro ci nios.

Es muy cier to que so bre to do en las gran des ciu da des —Va lla- 
do lid, Va len cia, To le do, Ma drid, Cór do ba— exis tía una fau na
pa ra si ta ria que vi vía a ex pen sas de los de más a ba se de es ta fas, ro- 
bos y ase si na tos. En nin gu na otra par te se ha bía de sa rro lla do tan- 
to es ta fau na, pro li fe ra ba tan to co mo en Se vi lla y la des crip ción
de la pi ca res ca se nu tre gus to sa men te de abun dan tes ejem plos se- 
vi lla nos.

La pi ca res ca se vi lla na te nía sus lu ga res pre di lec tos: el «pa tio de
los Na ran jos», que flan quea ba la ca te dral, era el lu gar de ci ta de la
aris to cra cia cri mi nal, ase si nos a suel do y je fes de ban das, es ta fa- 
do res de al tos vue los, que vi vían así ba jo la pro tec ción del fue ro
ecle siás ti co y salían du ran te la no che pa ra co me ter sus ha za ñas;
du ran te el día, re ci bían la vi si ta de sus aman tes, que les lle va ban
las pro vi sio nes y se de di ca ban al jue go. A pe sar de al gu nas ve lei- 
da des la au to ri dad ecle siás ti ca fue in ca paz de des em ba ra zar se de
es tos ru fia nes. En tre la to rre del Oro y el pa la cio del Ar zo bis po,
el co rral de Ol mos era el cuar tel ge ne ral de los malhe cho res de
me nor en ver ga du ra; más allá de la puer ta de Tria na, se en contra- 
ba el Are nal, pr óxi mo al Gua dal qui vir, que era un au ténti co ba- 
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rrio ori gi nal muy fre cuen ta do mer ced a la pre sen cia de los bur- 
de les, una vein te na de ca sas de pros ti tu ción ha cia fi na les del si glo
XVI, cu yo arren da ta rio era el ver du go de la ciu dad, Fran cis co Vé- 
lez.

Fue ra de la ciu dad, en la mar gen de re cha del Gua dal qui vir, al- 
gu nos al ber gues se ha bían con ver ti do en re fu gio de cri mi na les,
co mo la ven ta de la Bar que ta: cuan do en 1595 el asis ten te de Se- 
vi lla, el con de de Prie go, fue in for ma do de que uno de los cri mi- 
na les más te mi dos de Se vi lla, Da mián de Car mo na, se en contra- 
ba en la Bar que ta, se pu so a la ca be za de una com pa ñía de hom- 
bres ar ma dos y tras una ba ta lla fu rio sa, Car mo na fue cap tu ra do y
eje cu ta do, la ven ta de la Bar que ta que dó de fi ni ti va men te arra sa- 
da. Por úl ti mo, la cár cel de Se vi lla, cu ya po bla ción de lin cuen te
os ci ló du ran te el Si glo de Oro en tre 1.000 y 1.500 per so nas, era
tam bién un la bo ra to rio del cri men. La «Re la ción de la pri sión de
Se vi lla», obra de un ju ris ta de la Au dien cia de Se vi lla, re dac ta da
en tre 1585 y 1597, in di ca có mo se cons ti tuían ban das en su in te- 
rior, có mo se or ga ni za ban gol pes y có mo el pres ti gio de los
truha nes más va le ro sos se acre cen ta ba por su re sis ten cia an te la
tor tu ra: en su ho nor sus pen dían sá ba nas em pa pa das en vino y re- 
do bla ban los tam bo res cuan do re gre sa ban a sus cel das.

La pi ca res ca se vi lla na te nía sus hé roes: ade más de Da mián de
Car mo na, Pe dro Vá z quez Es ca mi lla, cu yo nom bre sir vió de gri- 
to de gue rra; Ga gón, el rey de la cu chi lla da; Alon so Ál va rez de
So ria, el poe ta-truhán, hi jo de una ri ca fa mi lia de mer ca de res
con ver sos se vi lla nos, cu yas obras son gri tos de re vuel ta contra el
or den es ta ble ci do y que fue ahor ca do en 1603 a con se cuen cia de
un pan fle to in sul tan te y ca lum nio so contra el con de de Ave lla ne- 
da, co rre gi dor de Se vi lla; Gon za lo Ge nis, bau ti za do con el ape- 
la ti vo de «Rey de los ru fia nes», que fue igual men te ahor ca do por
ase si na to en 1596 y que se ha bía atre vi do a dis pa rar su pis to la
contra el co rre gi dor de Se vi lla, el con de de Prie go…



239

La pi ca res ca se vi lla na te nía sus or ga ni za cio nes, au ténti cos mo- 
de los de ges tión en el más pu ro es ti lo ma fio so. Las co fra días de
la dro nes o de cri mi na les, de las que Cer van tes ofre ce una ilus tra- 
ción ape nas trans for ma da en una de sus no ve las ejem pla res (Rin- 

co ne te y Cor ta di llo), es ta ban or ga ni za das co mo cor po ra cio nes: «te- 
nían sus ma es tros y sus apren di ces, sus re gla men tos y sus re gis- 
tros», es cri be Ru th Pike; se dis tri buían el te rri to rio ur bano, re- 
par tían en tre sus miem bros los te rre nos de ope ra ción, man te nían
una con ta bi li dad cui da do sa y ase gu ra ban el re par to del bo tín.
Una par te de es te bo tín se de di ca ba a obras pia do sas, así co mo a
mi sas por las al mas de los co fra des di fun tos; un por cen ta je im- 
por tan te era re ser va do pa ra los «bien he cho res» de la co fra día, es
de cir, pa ra los pro cu ra do res y los abo ga dos que ase gu ra ban la de- 
fen sa de los co fra des de te ni dos y per se gui dos por la jus ti cia, pa ra
los chi va tos e in for ma do res, pa ra los po li cías cóm pli ces, pa ra los
car ce le ros que ce rra ban los ojos…

Fi nal men te, la pi ca res ca se vi lla na te nía tam bién sus es pe cia li- 
za cio nes. Se tra ta ba de los ase si nos a suel do, que acep ta ban los
en car gos de ase si na tos y tam bién las «ad ver ten cias» —mu ti la cio- 
nes, pa li zas me mo ra bles— y que igual men te po dían en car gar se
de rea li zar ex pe di cio nes pu ni ti vas contra otras ban das; los tram-
po sos en el jue go, ma es tros con su ma dos en la ma ni pu la ción de
las car tas y en la uti li za ción de com pin ches; los fal sos ma ri dos
fu rio sos que lle ga ban a pun to de sor pren der a sus mu je res (o que
pre ten dían ser lo) en los bra zos de su se duc tor (o que se creía tal)
y no acep ta ban per do nar la ofen sa sino me dian te el pa go de mo- 
ne das con tan tes y so nan tes en canti dad su fi cien te pa ra la var su
ho nor; los la dro nes de to da la ya, co mo los ca pea do res, agre so res
noc tur nos que di si mu la ban sus ar mas ba jo una am plia ca pa, los
cor ta do res de bol sas o los la dro nes de igle sia…

Tan to la po li cía co mo la jus ti cia se vi lla na es tu vie ron cons- 
tante men te por de ba jo de su ta rea. Los con flic tos de ju ris dic ción
en tre la Igle sia y las jus ti cias ci vi les o en tre las mis mas jus ti cias
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ci vi les fa ci li ta ban las ac tua cio nes de los malhe cho res. En 1597, el
con de de Pu ñon ros tro, nom bra do co rre gi dor de Se vi lla, im plan- 
tó una po lí ti ca enér gi ca de re pre sión de la cri mi na li dad cu yos re- 
sul ta dos fue ron rá pi dos: el con trol de los men di gos, la vi si ta re- 
gu lar y pe rió di ca a los es ta ble ci mien tos sos pe cho sos y la lu cha
contra la co rrup ción, per mi tie ron de te ner, juz gar y eje cu tar a al-
gu nos de los más te mi bles cri mi na les mien tras que otros de ci dían
pru den te men te un ocul ta mien to dis cre to. Pe ro la Au dien cia de
Se vi lla no pu do so por tar es te éxi to que ten día a la dis mi nu ción
de su in fluen cia; hi zo la vi da im po si ble al con de de Pu ñon ros tro
que pre fi rió re ti rar se ya en 1599. Pa ra los ru fia nes de Se vi lla vol- 
vie ron los días prós pe ros.

Se vi lla no agru pa ba a to dos los pi ca ros de Es pa ña. Al con tra- 
rio, el con ta gio pi ca res co ha bía pe ne tra do pro fun da men te en el
te ji do so cial. No le jos de Se vi lla, San lú car de Ba rra me da, en los
do mi nios del du que de Me di na Si do nia, era un lu gar de re fu gio
pa ra los cri mi na les per se gui dos por la jus ti cia re gia y el puer to
ofre cía abun dan tes opor tu ni da des; cuan do la si tua ción se agra- 
va ba, los ban di dos acu dían a re fu giar se em pleán do se en las al ma- 
dra bas del du que. En Cór do ba una en cues ta se cre ta or de na da
por el obis po en 1638, pa ra co no cer me jor su cle ro, mues tra que
las ten ta cio nes pi ca res cas afec tan tam bién a la Igle sia: de los 400
sacer do tes de Cór do ba, 8 lle van ha bi tual men te ar mas y 12 po- 
seen ca sas de jue go; se tra ta de ti na mi no ría, des de lue go, pe ro si
pen sa mos que 124 de es tos sacer do tes eran unos in com pe ten tes
y que 57 vi vían en con cu bi na to, to do ello su gie re la ima gen de
un cle ro muy mar ca do por las ta ras de la so cie dad ci vil.

Va len cia fue tam bién du ran te to do el pe río do una ca pi tal del
cri men. Los gran des de lin cuen tes pro ce dían de to das las cla ses
so cia les. La ins pec ción del in qui si dor So to sa la zar, en 1567, re ve- 
ló que se ha bían con ce di do ac tas de fa mi lia tu ra del San to Ofi cio
(fuen te de nu me ro sos pri vi le gios)[3] a cri mi na les no to rios: Gar- 
mir, Ara cil, don Jai me Su ffe rit, Va lla doig, mi cer Luis Ri be ra.
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Va rios de es tos fa mi lia res fue ron per se gui dos efec ti va men te por
ase si na to, agre sión o es ta fa, co mo To más Sa lo en 1554 por el
ase si na to de don Jai me Car do na.

La de lin cuen cia ur ba na, muy fuer te en es ta re gión, es ta ba
acom pa ña da de un ban do le ris mo ru ral exa cer ba do co mo en to do
el reino de Ara gón. La cri mi na li dad al can zó una pri me ra ci ma
con el go bierno del con de de Be naven te, vi rrey de 1598 a 1602.
Fue re pri mi da mo men tá nea men te gra cias a la enér gi ca reac ción
del vi rrey si guien te, el ar zo bis po san Juan Ri be ra (1602-1604),
lue go se des en ca de nó de nue vo du ran te el vi rrei na to de su in ca- 
paz su ce sor, el mar qués de Vi lla mi zar, her ma no del fa vo ri to, el
du que de Ler ma (1604-1606). Des pués de la muer te de Vi lla mi- 
zar, el nue vo vi rrey don Luis Ca rri llo, mar qués de Ca ra ce na, tu- 
vo que adop tar me di das ra di ca les. El 16 de ene ro de 1607 pro- 
mul gó una prag má ti ca que or de na ba el des tie rro en un pla zo de
tres días de to dos los am bu lan tes sin tra ba jo a los que ha cía res- 
pon sa bles de la ma yor par te de los «ho mi ci dios, ro bos, vio len- 
cias, in cen dios y otros de li tos que se ha cen y se co me ten en es ta
ca pi tal y en sus arra ba les». De es ta ma ne ra de sig na ba cla ra men te
a los ase si nos pro fe sio na les en ro la dos por las fac cio nes ri va les y
que pro ce dían so bre to do de Ca ta lu ña.

A pe sar de es ta prag má ti ca, el año 1607 se sig ni fi có en Va len- 
cia por nu me ro sos ase si na tos, agi ta cio nes es tu dian ti les y vio len- 
cias en el seno de la Igle sia. El lar go y enér gi co go bierno del
mar qués de Ca ra ce na, que du ró has ta 1615, le per mi tió me jo rar
la si tua ción, tan to más cuan to que con si guió des man te lar va rias
de las ban do si ta ts del cam po va len ciano, cu yos miem bros se re fu- 
gia ban a ve ces en la ciu dad. Pe ro a lo lar go de la dé ca da 
1635-1644 las lu chas de fac cio nes, es pe cial men te la ri va li dad en- 
tre los Sa ba ta y los An gle so la, vol vió a ins ta lar la in se gu ri dad en
Va len cia don de ase si na tos y ame na zas de ase si na tos se mul ti pli- 
ca ron.
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Las ciu da des ca pi ta les an ti guas o nue vas —Va lla do lid, To le do
y Ma drid— fue ron igual men te cen tros ele gi dos por la pi ca res ca.
En Va lla do lid, por ejem plo, en sep tiem bre de 1578, el ayun ta- 
mien to se preo cu pa se ria men te por los ro bos de to do gé ne ro
acom pa ña dos de agre sio nes (así de ca pear co mo de sal tear) y por los
ase si na tos que aso lan la ciu dad has ta el pun to de que los tres al- 
gua ci les or di na rios es tán des bor da dos. En 1592, el fla men co
Hen ri Co ck cons ta ta que pi ca ros y pros ti tu tas abun dan en la ciu- 
dad. En tre los 150 cri mi na les per se gui dos por de li tos gra ves de
1570 a 1572 —ase si na tos, adul te rios com pli ca dos con rap tos, es- 
ta fas, ro bos con efrac ción— en contra mos gen tes de to da con di- 
ción: apren di ces, ar te sanos, pe ro tam bién nu me ro sos es tu dian- 
tes, tan to de de re cho ca nó ni co co mo de teo lo gía, o de me di ci na,
un no ta rio, dos sacer do tes, una de ce na de hi dal gos…

La di ver si dad so cial de los pi ca ros cons ti tu ye un pro ble ma y
los es pe cia lis tas de la pi ca res ca, evi den te men te, no lo han elu di- 
do. El re cha zo del ho nor o in clu so la bur la del ho nor de que ha- 
cen ga la los pi ca ros y que, en la li te ra tu ra, lle ga has ta la pro vo ca- 
ción, po dría ser el efec to del ex clu si vis mo aris to crá ti co que se
acen túa a fi na les del si glo XVI. El ho nor, las po si bi li da des de for- 
tu na o de cul tu ra se en cuen tran su bor di na dos al na ci mien to y la
ig no mi nia que se im po ne a los con ver sos, a tra vés de la exi gen cia
cre cien te de pu re za de san gre, los ex clu ye de la so cie dad ho no ra- 
ble. El co mer cio de mer can cías y el del di ne ro, que po drían con- 
ver tir se en la opor tu ni dad de los no no bles, es tán im preg na dos
de des pre cio. En con se cuen cia, las ac ti vi da des pro duc to ras que- 
dan man cha das por la sos pe cha. El re cha zo del tra ba jo es la con- 
se cuen cia del pre jui cio aris to crá ti co: el po bre y el pí ca ro son las
dos ca ras de la mis ma rea li dad. Al sus ci tar el man te ni mien to del
pau pe ris mo y de la pi ca res ca, el or gu llo aris to crá ti co en la za, pa- 
ra dó ji ca men te, con los ca mi nos del ideal evan gé li co.
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CAPÍ TU LO 10 
LA EX PLO SIÓN AR TÍS TI CA

Tal co mo ya lo he su ge ri do, el ar te fue la pri me ra in ver sión y
sin nin gu na du da la más du ra de ra del Si glo de Oro. Una gran
par te del oro y de la pla ta que que da ron en Es pa ña sus ci ta ron
una ex tra or di na ria ac ti vi dad ar tís ti ca, de la que la ar qui tec tu ra,
la es cul tu ra, la pin tu ra, la or fe bre ría, la he rre ría, y, en me nor
me di da, la mú si ca, han con ser va do tes ti mo nio has ta nues tros
días.

Es ta ac ti vi dad ar tís ti ca no se rea li zó en be ne fi cio de al gu nos
cen tros pri vi le gia dos. Las Es pa ñas se con vir tie ron en un in men so
ta ller en el que tra ba ja ban de no da da men te una mu che dum bre
in nu me ra ble de ar qui tec tos y de ca pa ta ces, de ta lla do res de pie- 
dra y de car pin te ros, de al ba ñi les y de lam pis tas, de es cul to res y
de es pe cia lis tas en do ra dos, de for ja do res de hie rro y de pin to res.
Los ar tis tas del país no fue ron su fi cien tes pa ra la ta rea. Des de el
si glo XV, fla men cos, bor go ñe ses, fran ce ses, ale ma nes ha bían acu- 
di do a Es pa ña y con fre cuen cia ha bían arrai ga do en el país: las fa- 
mi lias de los Ar fe, de los Co lo nia, de los Egas, de los Si loé, en tre
otros, son la me jor prue ba. En el si glo XVI, es ta co rrien te se hi zo
más po ten te y nu me ro sos ar tis tas ita lia nos se unie ron a ellos: co- 
mo los Leo ni, que tra ba ja ron pa ra Car los V y pa ra Fe li pe II, co- 
mo los Car duc ci, Bar to lo meo y Vin cen zo, y otros mu chos ar tis- 
tas de me nor im por tan cia. Por ejem plo, Fe li pe II, al no po der
con se guir la ve ni da del Ti ziano o del Ve ro nés pa ra tra ba jar en El
Es co rial, re cu rrió a Lu cas Can gia so y lue go a Fe de ri co Zu ca ro.
Al gu nos de los ex ce len tes es cul to res del Si glo de Oro fue ron
fran ce ses, co mo Juan de Ju ni ( Jean de Joig ny) y Fe li pe Bi garny
que vino de Lan gres. Pe dro Pa blo Ru bens apa re ció en la cor te de
Fe li pe IV y tra ba jó tam bién pa ra el rey de Es pa ña.
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La de man da de obras de ar te, co mo aca bo de in di car, pro ce día
de to da Es pa ña. Aun que los in cen dios y otros si nies tros ha yan
he cho des apa re cer nu me ro sos te so ros, aun que la gue rra de la In- 
de pen den cia de 1808 y la gue rra ci vil de 1936 ha yan pro vo ca do
mu chas des truc cio nes, a pe sar, fi nal men te, del es píri tu de lu cro
que ha des en ca de na do, ha ce una trein te na de años, el sa queo or- 
ga ni za do de las igle sias de pue blo, no pue den con tar se las pe que- 
ñas ciu da des, las vi llas e in clu so los pue blos en los que pue de ad- 
mi rar se to da vía hoy al gu na obra ma es tra del Si glo de Oro.

En Pa re des de Na va, pue blo de la Tie rra de Cam pos, a una vein te na de ki ló me- 
tros de Pa len cia, la igle sia de San ta Eu la lia y el mu seo pa rro quial con ser van una
se rie de do ce cua dros de Pe dro Be rru gue te, otra se rie de los evan ge lis tas del mis- 
mo ar tis ta, unas es cul tu ras de Alon so Be rru gue te, un re ta blo de Es te ban Jor dán, y
al gu nas otras obras de ca li dad… sin du da por que es te pue blo fue la pa tria chi ca de
los Be rru gue te. En es ta mis ma tie rra de Cam pos, la co le gia ta de Vi lla gar cía de
Cam pos, fun da da por un cor te sano de Car los V, cu yos pla nos son obra del ar qui- 
tec to Ro dri go Gil de Hon ta ñón cu ya eje cu ción se de be a uno de los con tra tis tas
del Es co rial, Pe dro de To lo sa, fue el pro to ti po de la igle sia «je sui ta» imi ta da a tra- 
vés de Cas ti lla la Vie ja, Ga li cia y As tu rias. La vi lla de Be ll puig, en Ca ta lu ña, con- 
ser va la ad mi ra ble tum ba de Ra y mond III Fol ch de Car do na, que fue ta lla da en
Ita lia por Gio van ni de No la an tes de ser trans por ta da e ins ta la da en Be ll puig. Pe- 
que ñas ciu da des, co mo Ta fa lla, en Na va rra, Bri vies ca, en Cas ti lla la Vie ja, Ja ca, en
Ara gón, po seen, ca da una de ellas, en tre to das ellas, en tre otras co sas, un re ta blo
ta lla do en to do o en par te por Juan de An chie ta, uno de los me jo res es cul to res del
si glo XVIII, na ci do en el País Vas co pe ro for ma do en Va lla do lid. Ta fa lla po see ade- 
más otro re ta blo ex cep cio nal, el del fla men co Ro land de Mo ys, y Bri vies ca un se- 
gun do re ta blo en el que pro ba ble men te tam bién tra ba jó Juan de An chie ta. Arro yo
de la Luz, sim ple pue blo de Ex tre ma du ra, exhi be en la igle sia de Nues tra Se ño ra
de la Asun ción un im por tan tí si mo re ta blo en vein te cua dros de Luis Mo ra les, que
go zó en su tiem po de un ex tra or di na rio pres ti gio, has ta el pun to de ha ber si do
lla ma do el «Di vino».

Otras mu chas pe que ñas ciu da des fi gu ran en la re la ción: Me di na de Rio se co tie- 
ne tres igle sias mo nu men ta les, se me jan tes a ca te dra les por sus pro por cio nes, que
da tan del Si glo de Oro, cu ya or na men ta ción fue sun tuo sa, pe ro al gu nas de cu yas
obras ma es tras fue ron lle va das por pru den cia a los mu seos de Va lla do lid. En el ca- 
mino de San tia go de Com pos te la, As tor ga pre sen ta una be llí si ma ca te dral en la
que, de 1558 a 1562, Gas par Be ce rra tra ba jó en un re ta blo de enor me pres ti gio.
En An da lu cía, las ciu da des ve ci nas de Bae za y de Úbe da son sin lu gar a du das al go
ma yo res, pe ro pre sen tan, ca da una de ellas, un con jun to mo nu men tal real men te
ex cep cio nal, cu yos com po nen tes da tan ca si to dos del Si glo de Oro. Evi den te men- 
te, el he cho de que Úbe da fue se la ciu dad na tal de Fran cis co de los Co bos, se cre ta- 
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rio de Car los V, cons ti tu ye un ele men to de ex pli ca ción; aun que es ta ciu dad se
ador na con pa la cios que na da le de ben: el de las Ca de nas, el de los Ma nue les. Y
Bae za no tu vo su Co bos: a pe sar de lo cual es tá do ta da con un con jun to com pa ra- 
ble en el que des ta ca la ca te dral, que fue re cons trui da de 1576 a 1593 y va rios pa- 
la cios cu yas fa cha das pla te res cas son de una es plén di da be lle za.

Po dría pro lon gar a lo lar go de pá gi nas un in ven ta rio co mo el
pre ce den te, mul ti pli car por diez o por vein te las re fe ren cias. De
he cho, to do con cu rrió a im pul so de la pro duc ción de ar te: el de- 
sa rro llo eco nó mi co, man te ni do has ta las pro xi mi da des de 1590,
a pe sar de los ac ci den tes, y sos te ni do por la afluen cia de me tal
pre cio so pro ce den te de las In dias, au men tó con si de ra ble men te
los re cur sos del me ce naz go re gio así co mo los in gre sos de las
gran des fa mi lias, de las igle sias, de los mo nas te rios, de los gran- 
des mer ca de res y de los fi nan cie ros; aho ra bien, la evo lu ción ha- 
cia el ab so lu tis mo in cli na ba a los so be ra nos a uti li zar to dos los
re cur sos ap tos pa ra la exal ta ción de la mo nar quía y sin gu lar men- 
te de la di n as tía. El ar te era uno de es tos re cur sos más efi ca ces.
Si mul tá nea men te, el con ci lio de Tren to rea fir ma ba la ve ra ci dad
de los dog mas ca tó li cos, la le gi ti mi dad y la ne ce si dad del cul to
de los san tos, glo ri fi ca ba los sa cra men tos y la pre sen cia real de
Cris to en la eu ca ris tía: se ne ce si ta ban igle sias nue vas, pre fe ren te- 
men te es plén di das, pa ra mag ni fi car a Dios y la obra de ar te se
im po nía co mo la for ma de pe da go gía más ex plí ci ta, la más sen si- 
ble, de di ca da a la aten ción de un pue blo cu ya ma yo ría se guía
sien do anal fa be ta; en de fi ni ti va, era el me jor au xi liar del ser món.
Si guien do el ejem plo de la cor te, los más im por tan tes se ño res se
de di ca ban tam bién al me ce naz go mien tras que las aso cia cio nes
pro fe sio na les, cul tu ra les o ca ri ta ti vas —cor po ra cio nes, co fra días,
hos pi ta les—, po dían ri va li zar con las igle sias y los mo nas te rios
en el es tí mu lo del ar te re li gio so. Al gu nos ri cos mer ca de res y los
le tra dos más fa mo sos en tra ban tam bién en la pug na de su pe ra- 
ción. Pre ci sa men te, la ex pan sión del Re na ci mien to, más tar de la
apa ri ción del Ba rro co ofre cían una re no va ción ex tra or di na ria y
per ma nen te de las for mas y de las imá ge nes. Es te en cuen tro en- 
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tre los re cur sos, las ne ce si da des y las as pi ra cio nes pro du jo el Si- 
glo de Oro es pa ñol.

UNA IN VER SIÓN CREA DO RA DE AC TI VI DA DES MÚL TI PLES

Di fí cil men te se pue de pre ten der que la ac ti vi dad ar tís ti ca ha ya
con tri bui do a la cri sis fi nan cie ra de Es pa ña en el si glo XVII. Con- 
si de re mos los dos pro yec tos con mu cho los más cos to sos del pe- 
río do, El Es co rial en tiem pos de Fe li pe II y el Buen Re ti ro du- 
ran te el rei na do de Fe li pe IV. Cons trui do de 1563 a 1584, acon- 
di cio na do a lo lar go de los años si guien tes, El Es co rial cos tó, co- 
mo sa be mos, una vez de co ra do y amue bla do, 6.200.000 du ca- 
dos, es de cir, un pro me dio de 167.000 du ca dos en ca da uno de
los años que se pa ran el co mien zo de los tra ba jos de la muer te de
Fe li pe II. Aho ra bien, los in gre sos de Fe li pe II pue den cal cu lar se,
en va lor cons tan te, en unos 10 mi llo nes de du ca dos anua les. En
con se cuen cia, el cos to del Es co rial re pre sen ta apro xi ma da men te
el 1,67 por 100 de los in gre sos del es ta do re fe ri dos al con jun to
del pe río do 1562-1598. In du da ble men te, es ta pro por ción es su- 
pe rior a la que la Fran cia de 1981 de di ca en su pre su pues to a la
«cul tu ra», pe ro no po nía en pe li gro el equi li brio de las fi nan zas
re gias.

En cuan to al Buen Re ti ro, edi fi ca do más rá pi da men te, de
1631 a 1640, con ma te ria les de me nor ca li dad, el la dri llo en lu- 
gar del gra ni to, su cons truc ción y su amue bla mien to cos ta ron
2.500.000 du ca dos apro xi ma da men te, es de cir, 250.000 du ca dos
por año, du ran te los diez años de su edi fi ca ción. En la mis ma
épo ca, ob ser va John H. Ellio tt, el ejérci to de Flan des cos ta ba 3
mi llo nes de du ca dos al año, do ce ve ces más que el Buen Re ti ro,
y la gue rra de Flan des ab sor bió de es ta ma ne ra 21.500.000 du ca- 
dos de 1632 a 1638, es de cir, de ocho a nue ve ve ces más que los
tra ba jos del Buen Re ti ro.

Es te pe río do con tem pló otros pro yec tos im por tan tes: en el
mis mo Ma drid, en tiem pos de Fe li pe III y de Fe li pe IV, los tra- 
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ba jos de acon di cio na mien to del Al cá zar que fue la se de de la cor- 
te y, de 1617 a 1619, la cons truc ción de la be llí si ma Pla za Ma- 
yor, rec tán gu lo de 145 me tros por 110, en cua dra do por ca sas to- 
das ellas si mi la res, de cua tro pi sos de al tu ra, que re po san so bre
una co lum na ta de gra ni to gris y se ador nan con ba laus tra das de
hie rro for ja do. Adop tan do el es ti lo de la pla za ce rra da con ar ca- 
das, el ar qui tec to Juan Gó mez de Mo ra ha bía ofre ci do así a Ma- 
drid su pri mer es pa cio ur bano per fec ta men te di se ña do.

Cer ca de Ma drid, el Par do y Aran juez fue ron igual men te ob- 
je to de tra ba jos im por tan tes. En Va lla do lid, el in cen dio de 1561
que ha bía des trui do, en el co ra zón de la ciu dad, 440 ca sas, per- 
mi tió la opor tu ni dad de una re cons truc ción mo nu men tal rea li- 
za da en sus as pec tos más es en cia les de 1562 a 1576, re gu la da por
un es que ma di rec tor ra ti fi ca do per so nal men te por Fe li pe II el 19
de mar zo de 1562: la nue va pla za ma yor, en la que con ver gían
ca tor ce ca lles, sig ni fi có un éxi to ar qui tec tó ni co re le van te que
sus ci tó la adhe sión de los vi si tan tes ex tran je ros más crí ti cos.
Con ce bi do co mo un es pa cio pro ce sio nal, el nue vo ba rrio des ta- 
ca ba por su ri gor y por su si me tría. Juan Jo sé Mar tín Gon zá lez
ha po di do es cri bir:

Des apa re cie ron las de si gual da des en al tu ra y di rec ción, y se si guió una ri gu ro sa
si me tría y ali nea ción. A ello con tri bu ye ron los so por ta les… dis pues tos en lar gas
fi las a la ma ne ra de ca lles so te cha das, unían los di fe ren tes edi fi cios. Las al tas co- 
lum nas se co rres pon den con pi las tras em be bi das en la pa red y en tre am bas sos tie- 
nen el pri mer pi so me dian te vi gue ría… Los edi fi cios per die ron su ais la mien to y se
jun ta ron en un afán de con cen trar ener gías, apa re cien do la Pla za Ma yor co mo él
pa tio de un gi gan tes co Es co rial, del que so bre salían las to rres de el he rre riano con- 
sis to rio.

No se han de ol vi dar los pro yec tos de las gran des ca te dra les o
co le gia tas, cons trui das en los si glos XVI y XVII, al mis mo tiem po
que di ver sos mo nas te rios o con ven tos. Vea mos el ejem plo de Sa- 
la man ca: la nue va ca te dral gó ti ca ba jo la di rec ción de Gil de
Hon ta ñón, que fue tam bién el au tor del es plén di do pa la cio es ti lo
re na cen tis ta de los con des de Mon te rrey, ter mi na do en 1540; el
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con ven to do mi ni co de San Es te ban, con una igle sia gó ti ca y una
fa cha da pla te res ca, edi fi ca do de 1524 a 1610; las igle sias de Sanc- 
ti-Spi ri tus y de San Ju lián; el co le gio de los Ir lan de ses, co men za- 
do en 1527 e inau gu ra do en 1578, ador na do con un be llí si mo
pór ti co es cul pi do por Die go de Si loé, con un pa tio es ti lo re na- 
cen tis ta, di se ña do por el mis mo ar qui tec to-es cul tor, aun que fue- 
se eje cu ta do por Pe dro de Iba rra, y con un re ta blo de Alon so Be- 
rru gue te; el con ven to de las mon jas cis ter cien ses de Je sús cons- 
trui do por Ro dri go Gil de Hon ta ñón, hi jo de Juan, cu ya fa cha da
pla te res ca rea li za da en 1552 fue imi ta da en la re gión de Sa la man- 
ca du ran te to da la se gun da mi tad del si glo XVI; y tam bién el con- 
ven to de las Agus ti nas, de es ti lo ba rro co, edi fi ca do por Fon ta na
en 1636. To do ello, re cor dé mos lo, re fe ri do só lo a Sa la man ca.

Otras edi fi ca cio nes de gran am pli tud fue ron las co rres pon- 
dien tes a las ca te dra les de Se go via, Jaén, Gra na da y Má la ga, a la
co le gia ta de San Pa tri cio en Lor ca, a la de San ta Ma ría en Me di- 
na de Rio se co, la cons truc ción de los pa la cios de los con quis ta- 
do res en ri que ci dos en Tru ji llo y en Cá ce res, los de los mar que ses
de la Con quis ta, y de los Ore lla na Pi za rro en Tru ji llo, los de los
To le do Moc te zu ma y de los Go doy en Cá ce res, don de otras
ilus tres fa mi lias, co mo los Gol fi nes, los Ulloa, los Ma yo ral go y
los Pe re ra, con clu yen o em be lle cen las man sio nes co men za das
al re de dor de los años 1500. Tam bién fue una obra con si de ra ble
el Al cá zar, en To le do. En Se vi lla, si bien el mag ní fi co pa la cio de
los Me di na ce li, lla ma do Ca sa de Pi la tos, se ter mi nó en 1530, al
mis mo tiem po que el ayun ta mien to, fue sin em bar go en la se- 
gun da mi tad del si glo XVI cuan do se cons tru ye ron el hos pi tal de
las Cin co Lla gas (1546-1613), el hos pi tal de la Ca ri dad, la bi blio- 
te ca Co lom bi na, a par tir de 1551, y la bol sa de mer ca de res o
Lon ja (1589-1598) en la que se con ser van ac tual men te los ar chi- 
vos de In dias. En rea li dad, no es exa ge ra do de cir que el pai sa je
mo nu men tal de nu me ro sas ciu da des es pa ño las ac tua les fue, en lo
es en cial, con ce bi do y rea li za do en el Si glo de Oro.
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Es cier to que ello no co rres pon de ni a Bar ce lo na, ni a San tia go
de Com pos te la, ni a Cór do ba, pe ro, en cam bio, he mos de afir- 
mar lo res pec to de Sa la man ca, de Cá ce res, de Tru ji llo y de Pla- 
sen cia; co rres pon de igual men te a la Gra na da cris tia na, así co mo
a Úbe da y a Bae za, a Mur cia y a Lor ca… Mien tras que ciu da des
co mo Se vi lla, To le do, Se go via o Bur gos, en ri que ci das ya con
obras de ar te an te rio res al Si glo de Oro, co no cen un au ténti co
des en vol vi mien to ar tís ti co en es ta épo ca.

Por su pues to, las cons truc cio nes crea do ras de ma yor canti dad
de tra ba jo son las co rres pon dien tes a ca te dra les, pa la cios, ayun ta- 
mien tos o pla zas mo nu men ta les. No obs tan te, los ta lle res de es- 
cul to res, in clu so los de los gran des or fe bres, al can za ron igual- 
men te una di men sión con si de ra ble, ex pli ca da per fec ta men te por
la am pli tud de los tra ba jos que les eran en car ga dos: pa sos de se- 
ma na san ta, cu yas fi gu ras eran de ta ma ño na tu ral, re ta blos de al- 
ta res ma yo res, co ros de los ca bil dos de las ca te dra les o de con- 
ven tos, ma jes tuo sas cus to dias pro ce sio na les. El vo lu men de los
ma te ria les em plea dos, las di men sio nes de las obras, ha cían in dis- 
pen sa ble el re cur so a nu me ro sos obre ros, al gu nos de los cua les
al ta men te es pe cia li za dos. Por ejem plo, cuan do Fe li pe de Bi garny
se com pro me tió a cons truir el re ta blo y el se pul cro de los du ques
de Bé jar en el con ven to de la San ta Tri ni dad de Va lla do lid, se
com pro me tió al mis mo tiem po me dian te con tra to a em plear
per ma nen te men te a vein te obre ros.

En una perspec ti va más am plia, la in ver sión en obras de ar te
de bía ma ni fes tar se co mo la más «ren ta ble» de to das. In du da ble- 
men te, el Al cá zar de Ma drid y el pa la cio del Buen Re ti ro han
des apa re ci do hoy, pe ro las co lec cio nes que al ber ga ban se han
con ser va do en su ma yor par te. Las ca te dra les y la ma yo ría de los
pa la cios o con ven tos más arri ba men cio na dos con ti núan en pie.
Y si bien es cier to que el boom tu rís ti co, so bre el que se cons tru yó
el des pe gue eco nó mi co de Es pa ña a par tir de 1958, con tó so bre
to do con una clien te la de ma sas atraí da por las pla yas, por el sol
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y por los pre cios ven ta jo sos, no lo es me nos que el apo yo de un
tu ris mo cul tu ral ha si do es en cial pa ra la Es pa ña del in te rior que
po día ofre cer a sus vi si tan tes las crea cio nes del Si glo de Oro.

Sin nin gu na va ci la ción po de mos afir mar que la pro duc ción de
ar te fue la pri me ra in dus tria de la Es pa ña de aque lla épo ca. Se
tra ta ba, en to do ca so, de una in dus tria na cio nal; ma te rias pri mas
co mo la pie dra, el már mol, el jas pe, el la dri llo y el es tu co, y la
ma de ra eran pro du ci das so bre el te rreno, mien tras que el oro y la
pla ta ve nían de las In dias. Lo que es más im por tan te, el va lor
aña di do por el tra ba jo hu ma no era con si de ra ble. Las in dus trias
de ar te eran fuer tes con su mi do ras de ma no de obra y, tal co mo
he se ña la do si guien do a Pie rre Vi lar, em plea ban un per so nal
muy ca li fi ca do que, a pe sar de la apor ta ción de ar tis tas ex tran je- 
ros, era en su gran ma yo ría es pa ñol.

El cen so de 1561 nos in di ca, por ejem plo, que en las cin co prin ci pa les ciu da des
de Cas ti lla la Vie ja — Va lla do lid, Sa la man ca, Se go via, Bur gos y Me di na del Cam- 
po— ha bía 174 or fe bres (a los que po dría mos aña dir 11 ba ti do res de oro), 86 es- 
cul to res, 23 do ra do res, 44 pin to res y 111 for ja do res de hie rro. Es de cir, en to tal,
450 «ar tis tas». Na tu ral men te, ciu da des co mo Ávi la, To ro, Za mo ra o Me di na de
Rio se co y León dis po nían tam bién de su con tin gen te de ar tis tas. En Ex tre ma du ra,
una ciu dad co mo Pla sen cia que no te nía en 1587 más que 2.595 ho ga res, o sea
apro xi ma da men te unos 12.000 ha bi tan tes, in cluía sin em bar go seis or fe bres, seis
pin to res, seis es cul to res, dos en sam bla do res (es de cir, ma es tros de re ta blos) y seis
for ja do res de hie rro. Pla sen cia, una vez más, así co mo Tru ji llo y Cá ce res, cuen tan
en la se gun da mi tad del si glo XVI con un nú me ro im por tan te de ta llis tas de pie dra,
17 en Cá ce res y 29 en Tru ji llo, en 1557 por ejem plo. En Se vi lla, don de el cen so
de 1561 no re gis tra más que en es ca sas oca sio nes las pro fe sio nes (1.969 pa ra
19.131 fue gos, es de cir, so la men te el 10,79 por 100), in di ca no obs tan te 23 or fe- 
bres, 14 jo ye ros, 11 do ra do res, 14 pin to res, 36 for ja do res de hie rro y 2 es cul to res,
canti dad que pa re ce ri dícu la. Na tu ral men te, los apren di ces que se for man en los
ta lle res de los ma es tros no es tán in clui dos en es tas ci fras.

Los pro yec tos y cons truc cio nes más im por tan tes em plea ban
du ran te años a cen te na res de obre ros, en oca sio nes has ta a más de
un mi llar. Es lo que ocu rrió con El Es co rial. En 1576, cuan do
Fe li pe  II de ci dió ace le rar su cons truc ción, or de nó que se se lec- 
cio na se a 20 ma es tros can te ros, que ca da uno de ellos tu vie se a su
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car go, ba jo su di rec ción, una «com pa ñía» de 40 obre ros. Es de cir,
un to tal de 800 y su nú me ro au men tó pro gre si va men te has ta los
1.500. Los pi ca pe dre ros y ta llis tas aflu ye ron so bre to do del Nor- 
te, de Viz ca ya y de la «Mon ta ña» de San tan der: su sus cep ti bi li- 
dad y sus pre ten sio nes de no ble za, y las di fí ci les con di cio nes de
vi da pro vo ca ron, por otra par te, una se rie de con flic tos e in clu so
una au tén ti ca huel ga acom pa ña da de re vuel tas en 1557.

Ade más, una im por tan te canti dad de tra ba ja do res y de ar te- 
sanos es ta ban ocu pa dos en otros lu ga res en pro du cir pa ra El Es- 
co rial, co mo por ejem plo los obre ros de las can te ras de jas pe de
las pro xi mi da des de Bur go de Os ma y los de las can te ras de már- 
mol blan co de Fi la bres, de las can te ras de már mol ro jo, vio le ta o
ver de de la sie rra de Ara ce na. Los le ña do res de rri ba ban los pi nos
de los bos ques de Cuen ca, de Las Na vas, de Val saín, cer ca de Se- 
go via, del ue ji gal, pr óxi mo a Ávi la. En Za ra go za se for ja ban las
re jas de bron ce de la igle sia del mo nas te rio; otras re jas y las puer- 
tas se fa bri ca ban en Gua da la ja ra y en Cuen ca; en To le do se pre- 
pa ra ba la lu mi na ria, se fa bri ca ban las cru ces, los in cen sa rios, los
can de l abros de pla ta… En Ma drid tra ba ja ban en la cus to dia y en
el re li ca rio…

El Buen Re ti ro fue una em pre sa com pa ra ble. Por ejem plo, se- 
gún Mo nan ni, 1.500 obre ros tra ba ja ban per ma nen te men te en la
cons truc ción de es te pa la cio: en pri mer lu gar, obre ros cua li fi ca- 
dos, ta llis tas de pie dra, la dri lle ros y car pin te ros; y tam bién peo- 
nes sin cua li fi ca ción. Du ran te el in vierno de 1639 el efec ti vo de
tra ba ja do res al can zó los 1.600. Pa re ce que al gu nos de es tos tra- 
ba ja do res no cua li fi ca dos es tu vie ron muy mal pa ga dos, de 4 a 5
rea les por día. Se gún Jo na than Bro wn y John Ellio tt se tra ta ba,
sin em bar go, de una mi no ría, pues to que los sa la rios más co- 
rrien tes al can za ban los 8, 10 o 12 rea les por día y los de los obre- 
ros más fa vo re ci dos lle ga ban has ta 16 y 20 rea les dia rios.

Se ha de te ner en cuen ta tam bién que las in dus trias de ar te
ori gi na ban una in ten sa cir cu la ción de ma te ria les pe sa dos y, a ve- 
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ces, de pro duc tos frá gi les, lo que mo vi li za ba una ma no de obra
de otro ti po. Pa ra car gar y trans por tar los enor mes blo ques de
gra ni to des de las can te ras de Gua da rra ma has ta el lu gar de cons-
truc ción fue pre ci so dis po ner de ca rros de ti ro to tal men te in só li-
tos, arras tra dos por sie te, nue ve, has ta do ce y vein te pa re jas de
bue yes, lle gán do se en al gu nos ca sos has ta 40… En 1634, do ce
pue blos de los al re de do res de Ma drid pro por cio na ron 276 ca rros
pa ra trans por tar des de la sie rra de Gua da rra ma la pie dra ne ce sa- 
ria pa ra el pa vi men to del pa tio prin ci pal del Re ti ro.

Los trans por tes de re ta blos eran mu cho más de li ca dos: Alon so
Be rru gue te rea li zó en Va lla do lid el úl ti mo re ta blo de su ca rre ra,
el co rres pon dien te al al tar cen tral de la igle sia de San tia go de Cá- 
ce res; pa ra trans por tar lo des de Va lla do lid a Cá ce res (apro xi ma- 
da men te en tre 250 y 280 ki ló me tros) se ne ce si ta ron die ci séis ca- 
rre tas ti ra das por 40 bue yes; y los des per fec tos ob ser va dos a la
lle ga da re qui rie ron el des pla za mien to has ta Cá ce res de va rios co- 
la bo ra do res del ma es tro pa ra pro ce der a las re pa ra cio nes in dis- 
pen sa bles. Pre ci sa men te, es te ti po de ope ra ción se pro du cía con
bas tan te fre cuen cia: el re ta blo de Gre go rio Fer nán dez pa ra la ca- 
te dral de Pla sen cia, en el si glo XVII, fue rea li za do igual men te en
Va lla do lid; en la mis ma ciu dad, Es te ban Jor dán ha bía eje cu ta do
el que es ta ba des ti na do al mo nas te rio ca ta lán de Mon tse rrat: en
es ta oca sión, fue ron 600 ki ló me tros, y so la men te el trans por te
cos tó 1.300 du ca dos… Cris tó bal de An dino, for ja dor de hie rro,
de cier to re nom bre, rea li zó en su ta ller de Bur gos el en re ja do
des ti na do al co ro de la ca te dral de Pa len cia.

Es cier to que los re yes de Es pa ña y, si guien do su ejem plo, al- 
gu nos gran des se ño res com pra ron en el ex tran je ro, es en cial men- 
te en Flan des y en Ita lia, un cier to nú me ro de obras de ar te, so- 
bre to do ta pi ce rías y pin tu ras, así co mo es ta tuas y al gu nos se pul- 
cros ta lla dos y es cul pi dos en Ita lia en már mol de Ca rra ra, co mo
el que Bar to lo mé Or dó ñez es cul pió en 1526 pa ra los pa dres de
Car los V y que se en cuen tra en la ca pi lla real de Gra na da. El
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con de de Mon te rrey, em ba ja dor de Es pa ña en la San ta Se de 
(1628-1631), más tar de vi rrey de Ná po les (1631-1637), fue uno
de los re pre sen tan tes de Fe li pe IV en car ga do de lle var a buen
tér mino es tas com pras en Ita lia, al tiem po que el car de nal-in fan- 
te y el mis mo Ru bens rea li za ban una mi sión si mi lar en Flan des.
Ten dre mos opor tu ni dad de com pro bar a pro pó si to de la for ma- 
ción de las co lec cio nes quié nes fue ron los gran des se ño res que
ac tua ron de la mis ma ma ne ra.

Po de mos ofre cer al gu nos ejem plos de la im por tan cia de los
en car gos de obras de ar te, con el fin de re sal tar la am pli tud de la
in ver sión en es te sec tor. En 1605, el du que de Ler ma pa gó
56.000 du ca dos por el pa la cio que se hi zo cons truir en la pe que- 
ña ciu dad de Ler ma; un po co más tar de, le cos tó 60.000 du ca dos
a Mar tín Sán chez de Ara men di la rea li za ción de la igle sia de
Nues tra Se ño ra de las An gus tias en Va lla do lid. Se re que ría, por
con si guien te, po der dis po ner al me nos de al gu nas de ce nas de
mi les de du ca dos pa ra edi fi car un pa la cio o una igle sia de di men- 
sio nes nor ma les, lo que re pre sen ta ba (en el ca so de los 60.000
du ca dos) el sa la rio anual de un mi llar de peo nes, apro xi ma da- 
men te.

Re ta blos, co ros de ca te dra les, en re ja dos, ta pi ce rías cues tan en
to do mo men to va rios mi les de du ca dos: la re ja del co ro de la ca- 
te dral de Pa len cia fue ad ju di ca da por 3.400 du ca dos, canti dad
que re pre sen ta ba la ofer ta más ven ta jo sa por que los de más pro- 
yec tos pre sen ta dos os ci la ban en tre los 4.000 y los 9.000 du ca- 
dos; la si lle ría del co ro de la ca te dral de To le do, es cul pi da por
Alon so Be rru gue te y Fe li pe Bi garny, se pa gó con 3.980 du ca- 
dos; el re ta blo de San Be ni to de Va lla do lid, otra obra de Be rru- 
gue te, cos tó 4.400 du ca dos; el gran re ta blo de San ta Ma ría de
Me di na de Rio se co, rea li za do por Juan de Ju ni, al can zó en to tal
dos 20.000 du ca dos (es cul tu ra, mon ta je, do ra dos y pin tu ras); Es- 
te ban Jor dán re ci bió 3.500 du ca dos por el re ta blo de la igle sia de
La Ma g da le na, de Va lla do lid. Aho ra bien, ten ga mos en cuen ta
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que 20.000 du ca dos equi va len a la ren ta anual de una gran fa mi- 
lia con tí tu lo, aun que sea de en tre las me nos ri cas; de 3.000 a
4.000 du ca dos re pre sen ta la ren ta de un ca ba lle ro o de un le tra do
aco mo da do.

Los en car gos de la cor te nos pro por cio nan otros ejem plos in- 
te re san tes a pro pó si to de los ta pi ces o de las rea li za cio nes más
con si de ra bles de la or fe bre ría o de la pla te ría. Je ró ni mo de Vi lla- 
nue va, pro to no ta rio de Ara gón, ad qui rió pa ra el Buen Re ti ro
una ta pi ce ría ador na da con la le yen da de las aven tu ras de Dia na,
en ocho pa ne les, por 4.404 du ca dos; el con de de Cas tri llo ad qui- 
rió, con el mis mo des tino, una ta pi ce ría flo ren ti na, La caí da de

Fae tón, por 4.900 du ca dos, y una ta pi ce ría fla men ca con mo ti vos
cam pes tres por 6.174 du ca dos. El le cho del rey en el Buen Re ti- 
ro, rea li za do en pla ta por el or fe bre Jor ge de ue ve do, cos tó
2.500 du ca dos. Otro or fe bre, Juan de Hue te, ob tu vo 10.000 du- 
ca dos por un mo nu men tal ser vi cio de pla te ría, con el es cu do
real, que in cluía ca si 200 pie zas. Un ter cer or fe bre, Juan Cal vo,
re ci bió el en car go, en 1634, de rea li zar do ce leo nes de pla ta, des- 
ti na dos a la de co ra ción de la «Cá ma ra de los rei nos» en el Buen
Re ti ro y que cos ta ron 24.000 du ca dos: es tos leo nes fue ron fun- 
di dos en 1643 cuan do Fe li pe IV de ci dió lle var a ca bo un sa cri fi- 
cio es pec ta cu lar pa ra fi nan ciar la gue rra.

Na tu ral men te, la au sen cia de ma te rias pri mas de ele va do pre- 
cio y el ca rác ter mu cho más in di vi dual del tra ba jo con tri bu ye ron
a que la pin tu ra re sul ta se mu cho me nos one ro sa, so bre to do en
una épo ca en que la obra del ar tis ta, aun que fue se cé le bre, no
sus ci ta ba una es ti ma ción tan gran de co mo hoy. Por ejem plo, re- 
fi rién do nos siem pre al Buen Re ti ro, el Sáti ro de Ri be ra cos tó
472 du ca dos y la te la de Maino, La re cu pe ra ción de Bahía, al can zó
los 700 du ca dos.

LOS GRAN DES CEN TROS AR TÍS TI COS 

DE LA ESPA ÑA DEL SIGLO DE ORO
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A pe sar del flo re ci mien to ex cep cio nal de la ac ti vi dad ar tís ti ca,
cu ya im plan ta ción en un gran nú me ro de ciu da des es pa ño las, in- 
clu so se cun da rias, apa re ce in di ca do en los cen sos, por ejem plo en
el de 1561, al gu nas ciu da des de sem pe ña ron un pa pel pri vi le gia- 
do. Cu rio sa men te, no po de mos in cluir en tre aqué llas a Bar ce lo- 
na, que su frió un eclip se en tre el tiem po de sus es plen do res gó ti- 
cos y la épo ca con tem po rá nea en la que re cu pe ra rá el ran go de
una me tró po li ar tís ti ca de re nom bre mun dial. Va len cia, en cam- 
bio, acli ma tó y di fun dió las in fluen cias ita lia nas en la pe nín su la
ibé ri ca, si bien, al mis mo tiem po, fue ca paz de ofre cer a Ita lia un
ar tis ta de pri me ra mag ni tud, el pin tor Ri be ra, lla ma do el Spag- 

no le tto, que aca ba ría ins ta lán do se de fi ni ti va men te en Ná po les
don de mu rió. Pe ro, an tes de es te epi so dio, Va len cia ha bía de sa- 
rro lla do una es cue la de pin tu ra con Yá ñez, Vi cen te Ma sip y su
hi jo Juan de Jua nes, al que la in fluen cia ita lia na sua vi zó has ta la
in si pi dez, y con Da mián For ment, au tor de va rios de los más be- 
llos re ta blos ara go ne ses y ca ta la nes: el de Hues ca (1520-1523), el
ad mi ra ble re ta blo en ala bas tro de la Pa sión del mo nas te rio ca ta- 
lán de Po blet, es cul pi do en 1527-1528, el de San to Do min go de
la Cal za da y fi nal men te el de Bar bas tro, en 1543. La es cue la va- 
len cia na de pin tu ra al can za su cum bre más es plén di da con Fran- 
cis co Ri bal ta, su hi jo Juan Jo sé, y por úl ti mo con Ri be ra, que
im pu sie ron un se llo es pa ñol al ma nie ris mo ita liano e in ter pre ta- 
ron a su ma ne ra las no ve da des de Ca ra va ggio. La hue lla del Re- 
na ci mien to ita liano res plan de ce en la rea li za ción del her mo so
co le gio del Pa triar ca, con su igle sia del Cor pus Ch ris ti, en la que
se en cuen tran va rios de los me jo res cua dros de Fran cis co Ri bal- 
ta, en tre los cua les hay que des ta car La apa ri ción de Je sús a san Vi- 

cen te Fe rrer y La Ce na. La lo ca li dad de Ma ni ses, si tua da en los
arra ba les de Va len cia, fue en es ta épo ca un im por tan te cen tro de
ce rá mi ca, co mo lo ates ti gua la pres ti gio sa co lec ción ins ta la da en
el pa la cio ba rro co del mar qués de Dos Aguas.
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Sin nin gu na du da, Va lla do lid fue la ca pi tal de la es cul tu ra, al
me nos has ta 1620, y por ello no es de ex tra ñar que se ha ya es ta- 
ble ci do en di cha ciu dad el mu seo na cio nal de es cul tu ra. Era es- 
cul tu ra re li gio sa ex clu si va men te, cu yas pie zas más be llas es tán
re pre sen ta das por los re ta blos, por los co ros de si lle ría ca pi tu la- 
res, o bien fue ron des ti na das a los pa sos de se ma na san ta. Se tra ta- 
ba de una es cul tu ra muy ho mo gé nea, ca si siem pre rea li za da en
ma de ra po li cro ma da: el ar tis ta ta lla ba las fi gu ras en ma de ra con
una ca pa de oro so bre la que se apli ca ba la pin tu ra. En con se- 
cuen cia, es te gé ne ro ar tís ti co exi gía la co la bo ra ción de va rios es- 
pe cia lis tas: es cul to res, do ra do res, pin to res es pe cia li za dos en la
ana to mía hu ma na, pin to res de te ji dos; en el ca so de un re ta blo,
el ma es tro con ce bía el con jun to, da ba a las for mas el mo vi mien- 
to que de sea ba y rea li za ba por sí mis mo, tal co mo el con tra to le
obli ga ba es tric ta men te, las par tes más de li ca das de la obra, ros- 
tro, las ma nos, y sus dis cí pu los o com pa ñe ros eje cu ta ban el res to.

La ho mo ge nei dad, la pro fun da uni dad de es ta es cul tu ra, es
tan to más asom bro sa cuan to que los prin ci pa les ar tis tas de Va lla- 
do lid no eran ori gi na rios de la mis ma ciu dad. Es cier to que los
Be rru gue te, Pe dro, el pa dre, pin tor y es cul tor a la vez, y Alon so,
el hi jo, que fue uno de los más gran des es cul to res de su tiem po,
pro ce dían de Pa re des de Na va, pe que ña al dea de la Tie rra de
Cam pos, re la ti va men te pr óxi ma a Va lla do lid; pe ro Juan de Ju ni
era bor go ñés, del mis mo mo do que Fe li pe Bi garny, que pro ce día
de Lan gres; Es te ban Jor dán na ció pro ba ble men te en León, pe ro
era hi jo de un fran cés que lle gó con Juan de Ju ni; Gre go rio Fer- 
nán dez, que do mi nó la es cul tu ra va lli so le ta na en el si glo XVII,
era ori gi na rio de Ga li cia; Gas par Be ce rra, an da luz na ci do en
Bae za, se ini ció du ran te va rios años en Va lla do lid, tras su re gre so
de Ita lia. A pe sar de to do, es tos ar tis tas se adap ta ron per fec ta- 
men te a es ta es cul tu ra trá gi ca, cu yos te mas pri vi le gia dos eran el
su fri mien to y el mar ti rio de la Pa sión, y cu yos ras gos co mu nes
es tán re pre sen ta dos por el mo vi mien to, la ten sión y el ca rác ter
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pa té ti co de la com po si ción. Sea cual fue re la ra zón, es in du da ble
que los ta lle res de Va lla do lid irra dia ron su in fluen cia so bre to da
Cas ti lla la Vie ja, pro por cio nan do re ta blos, pa sos, pie da des, es ta- 
tuas, mau so leos, a to das las ciu da des de los al re de do res, de Rio- 
se co a Se go via, de Pa len cia a Ol me do, y sus ar tis tas tra ba ja ron
in clu so pa ra ciu da des más le ja nas, co mo Cá ce res, Pla sen cia, To- 
le do, Gua da la ja ra, Mon tse rrat…

La ciu dad fue ade más un cen tro im por tan te de ar qui tec tu ra,
don de tra ba ja ron Fran cis co de Sa la man ca, des ta ca do ma es tro de
la re cons truc ción, los Pra ves y Juan de He rre ra, y fue igual men te
uno de los prin ci pa les cen tros de la or fe bre ría y de la pla te ría.
Dos de los miem bros de la fa mo sa fa mi lia de los Ar fe, An to nio y
Juan, vi vie ron en ella du ran te va rios años, y Juan To más Cel ma,
uno de los me jo res for ja do res de hie rro del Si glo de Oro, fue va- 
lli so le tano. Co mo contra par ti da, la me tró po li cas te lla na no sus- 
ci tó gran des pin to res, fue ra del ca so de Pe dro Be rru gue te, cu ya
ca rre ra es an te rior al Si glo de Oro, y de Gre go rio Mar tí nez, un
pin tor de re ta blos y de vír ge nes, do ta do de una téc ni ca muy se- 
gu ra, pe ro de ma sia do mar ca do por el ma nie ris mo ita liano.

La irra dia ción de To le do se de be to tal men te a la pin tu ra, aun- 
que la per so na li dad del Gre co aplas ta a la de los de más ar tis tas
to le da nos, fuesen o no sus dis cí pu los: Luis de Car va jal, Luis
Tris tán y el hi jo del Gre co, Jor ge Ma nuel Theote co pu li. In com- 
pren di do, al pa re cer, por Fe li pe II, el Gre co no pin tó sino pa ra
To le do y los to le da nos: la ca te dral de la ciu dad le en car gó el cé- 
le bre Ex po lio (Cris to des po ja do de sus ves ti du ras) que se en cuen- 
tra to da vía en el mu seo de la sa cris tía, en com pa ñía de otras te las
en car ga das por el ca bil do ca pi tu lar, co mo los re tra tos de los
após to les (san Lu cas, san Pa blo, San tia go, san Juan Evan ge lis ta) o
El arre pen ti mien to de san Pe dro; fue la igle sia de San to To mé quien
le en car gó, y la que ha con ser va do pa ra su gran suer te, el inol vi- 
da ble En tie rro del con de de Or gaz, con si de ra do con to da jus ti cia co- 
mo «una de las más es plén di das obras de ar te de la pin tu ra uni- 
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ver sal». Se tra ta de una com po si ción de gran ta ma ño, 4,80 por
3,60 me tros, rea li za da en 1586 y que ma ni fies ta la alian za del
cie lo y de la tie rra, la mi gra ción del al ma ele gi da que es ca pa del
cuer po iner te ha da la eter ni dad de la bien aven tu ran za. El mu seo
del Gre co ha reu ni do otras te las en car ga das por par ti cu la res o
por otras ins ti tu cio nes to le da nas, en tre las cua les fi gu ra la se rie
del Cris to y los do ce após to les y el fa mo so cua dro San Ber nar dino de

Sie na, pin ta do en 1603.

To le do fue tam bién uno de los lu ga res pri vi le gia dos de la ar- 
qui tec tu ra del Si glo de Oro, gra das a la cons truc ción del hos pi tal
de la San ta Cruz, por En ri que de Egas, en tre 1514 y 1544, que es
una de las jo yas del Re na ci mien to pla te res co, es pe cial men te el
pór ti co; gra cias al hos pi tal de Ta ve ra, fun da do por el car de nal
del mis mo nom bre y cons trui do por Juan de Bus ta man te, cu ya
igle sia al ber ga una tum ba es cul pi da por Alon so Be rru gue te, un
re ta blo obra del Gre co, y una far ma cia del si glo XVI he cha con
por ce la nas de Ta la ve ra; gra cias fi nal men te al Al cá zar, en te ra- 
men te cons trui do en el Si glo de Oro y en el que co la bo ra ron
emi nen tes ar tis tas: Alon so de Co va rru bias, au tor del pór ti co
pla te res co de la fa cha da oes te y de la fa cha da nor te, Juan de He- 
rre ra, el ar qui tec to del Es co rial, que cons tru yó la mo nu men tal
fa cha da sur y la gran es ca li na ta. Des gra cia da men te, es te mag ní fi- 
co ejem plo de ar qui tec tu ra fue in cen dia do por los fran ce ses du- 
ran te la gue rra de 1808.

La su pe rio ri dad de Se vi lla so bre Va lla do lid y To le do o Va len- 
cia, que la con vier te en el cen tro más bri llan te del ar te del Si glo
de Oro, re si de en la ex ten sión ex cep cio nal de su re gis tro ar tís ti- 
co: ar qui tec tu ra, es cul tu ra, pin tu ra, or fe bre ría y ar tes de co ra ti- 
vas con ta ron con in tér pre tes de pri me ra ca te go ría. Ya he mos su- 
bra ya do la im por tan cia de las rea li za cio nes ar qui tec tó ni cas de
Se vi lla en es ta épo ca. Pe ro, a los mo nu men tos que han si do evo- 
ca dos (ayun ta mien to, hos pi ta les de las Cin co Lla gas y de la Ca ri- 
dad, bol sa de mer ca de res o Lon ja, bi blio te ca Co lom bi na) se ría
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pre ci so aña dir la ca pi lla real cons trui da en la ca te dral, de 1551 a
1575, el tri bu nal de la Au dien cia y en es pe cial su fa cha da, rea li- 
za da en 1606, el pa la cio ar zo bis pal y el pa la cio de San ta Co lo ma,
am bos del si glo XVI; por úl ti mo, nu me ro sos con ven tos, al me nos
una de ce na en tre 1600 y 1630, pa ra los fran cis ca nos, los do mi ni- 
cos, los mer ce da rios, los tri ni ta rios, los je sui tas, ade más del se mi- 
na rio de los Ir lan de ses. Aun que los úl ti mos res plan do res del gó- 
ti co se ex tin guen en Se vi lla ha cia 1520-1530, el pla te res co, el
Re na ci mien to clá si co y el ba rro co ga ran ti za ron a es tas rea li za- 
cio nes una gran di ver si dad: por ejem plo, la fa cha da del ayun ta- 
mien to es pla te res ca, la Lon ja o Bol sa ofre ce el tes ti mo nio de la
so brie dad he rre ria na, mien tras que el sagra rio de la ca te dral rea- 
li za do en 1617 es ya de un ba rro quis mo acu sa do, que to da vía se
re fuer za en los mo nu men tos ter mi na dos en la se gun da mi tad del
si glo XVII, co mo el pa la cio ar zo bis pal y el asi lo de los Ve ne ra bles,
cu yo pa tio es una au tén ti ca obra de ar te.

Se vi lla fue igual men te un bri llan te cen tro pa ra la es cul tu ra: el
ta ller más im por tan te era el de Juan Mar tí nez Mon ta ñés, que na- 
ció en Al ca lá la Real, pe ro se es ta ble ció pron to en Se vi lla, don de
fue re ci bi do en 1588 por la cor po ra ción de es cul to res y don de
per ma ne ció has ta su muer te en 1649. Rea li zó va rios re ta blos,
en tre los cua les su obra ma es tra es el de San Isi do ro del Cam po,
en 1613, en San ti pon ce, muy cer ca de Se vi lla; rea li zó tam bién
los ba jo rre lie ves del asi lo de los Ve ne ra bles, va rias In ma cu la das,
el fa mo so Cris to de los cá li ces de la sa cris tía y un cier to nú me ro de
pa sos en tre los que des ta ca el Cris to de la Pa sión; es cier to que se le
han atri bui do otras mu chas obras, aun que sin cer te za. Mon ta ñés
for mó va rios dis cí pu los, el más no to rio de los cua les fue el cor- 
do bés Juan de Me sa (1583-1629), au tor de al gu nos de los gru pos
es cul pi dos más fa mo sos de la se ma na san ta se vi lla na, co mo los
Cris tos del Gran Po der, del Amor, de la Bue na Muer te y de la con ver sión

del Buen La drón, cu ya dra má ti ca ex pre sión co rres pon de al más
pu ro es ti lo ba rro co. El gra na dino Alon so Cano, otro es cul tor de
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pri me ra fi la, tra ba jó tam bién al gún tiem po en Se vi lla, don de
igual men te ejer cie ron su ac ti vi dad es en cial Fe li pe de Ri vas y el
fla men co Jo sé de Ar ce. Las igle sias y los con ven tos de Se vi lla, de
Je rez de la Fron te ra, de Cór do ba, de Osu na, de Gra na da in clu so
a pe sar de la ca li dad in du da ble de los ar tis tas lo ca les (Alon so
Cano, Pe dro de Me na), de mues tran la fe cun di dad de la es cue la
se vi lla na de la es cul tu ra. Al gu nas obras ma es tras fue ron eje cu ta- 
das pa ra le ja nas igle sias, co mo el be llí si mo Cris to en la ago nía, de
Ver ga ra, en el País Vas co, obra de Juan de Me sa.

Y, sin em bar go, fue la pin tu ra la que con vir tió a Se vi lla en
uno de los más de ci si vos fo cos crea do res de Oc ci den te. Se vi lla ha
si do la ciu dad na tal de gran des pin to res y, por de lan te de to dos,
Die go Ve lá z quez (1599-1660), aun que tam bién de Bar to lo mé
Es te ban Mu ri llo (1617-1682) y de Juan Val dés Leal (1622-1690),
de los dos Fran cis co de He rre ra, el Vie jo (1576-1656) y el Jo ven 
(1612-1685). Ade más, otros pin to res de pri me ra ca te go ría se ins- 
ta la ron en Se vi lla: Fran cis co Pa che co, el sue gro de Ve lá z quez,
que se for mó en su ta ller, y so bre to do Fran cis co de Zur ba rán,
un ex tre me ño que tra ba jó du ran te lar gos años en Llere na, pe ro
que aca bó es ta ble cién do se en Se vi lla, a pe ti ción de su ayun ta- 
mien to y allí per ma ne ció de 1629 a 1658. No ca be du da de que
las prin ci pa les obras de Val dés Leal, en par ti cu lar sus dos obras
ma es tras del hos pi tal de la Ca ri dad, La ale go ría de la Muer te y Las

pos tri me rías, da tan de la se gun da mi tad del si glo XVII, al igual que
las te las del ci clo de la ca ri dad de Mu ri llo que se en cuen tran en el
mis mo hos pi tal. Pe ro es tos dos pin to res se for ma ron en el Si glo
de Oro y sus pri me ras obras son an te rio res a 1650, es pe cial men te
el ci clo fran cis cano de Mu ri llo: La co ci na de los án ge les, ac tual men- 
te en el Lou v re, re pre sen ta un ele men to de es te ci clo. Y los ta lle- 
res de Juan de las Roe las, de Fran cis co He rre ra el Vie jo, dis cí pu- 
lo a su vez de Roe las, de Pa che co por úl ti mo, fue ron los la bo ra- 
to rios de don de sur gió la ex tra or di na ria pin tu ra se vi lla na.
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Se vi lla co no ció, fi nal men te, una flo ra ción de ar tes me no res.
La or fe bre ría no tu vo ar tis tas de gran re lie ve y a ello obe de ce el
que el ca bil do ca pi tu lar de la ca te dral se di ri gie ra a Juan de Ar ce
pa ra la rea li za ción de la gran cus to dia (1580-1587), una de las
más be llas que se co no cen. Por el con tra rio, Se vi lla fue el cen tro
más ex tra or di na rio de crea ción de azu le jos: sir van co mo tes ti- 
mo nio los del pa tio de la Ca sa de Pi la tos, rea li za dos en 1538 por
Die go y Juan Po li do, los que de co ran el salón de Car los V en el
Al cá zar y que fue ron rea li za dos de 1577 a 1579 por Cris tó bal de
Au gus ta o tam bién los del pa la cio de la con de sa de Le bri ja.

La su pe rio ri dad de Se vi lla que dó con sa gra da en los años trein- 
ta del si glo XVII cuan do Oli va res dis pu so al com ple to, pa ra la de- 
co ra ción del Buen Re ti ro, del con jun to ilus tre de nom bres, al
que Jo na than Bro wn lla ma con hu mor la Se vi llian con nec tion. Los
más pres ti gio sos ar tis tas de Se vi lla de es ta épo ca —Ve lá z quez,
Zur ba rán, Juan Mon ta ñés— acu die ron en efec to a tra ba jar a Ma- 
drid pa ra el Buen Re ti ro.

FOR MAS, IMÁ GE NES Y MO DE LOS

Sin du da otras ciu da des me re ce rían ser con si de ra das igual- 
men te co mo unos fo cos ar tís ti cos des ta ca bles: Gra na da, por
ejem plo, Sa la man ca y Ma drid. Pe ro la ca pi tal de pen de en te ra- 
men te de la cor te y el pa pel de la cor te en el im pul so ar tís ti co
con tri bu ye al es plen dor de Ma drid. Pre ci sa men te por que la cor- 
te in tro du jo en el ar te del Si glo de Oro un ele men to de di ver si- 
dad real men te de ci si vo.

La ar qui tec tu ra es la úni ca de las ar tes ma yo res que ori gi na
una gran va rie dad de ex pre sio nes y de for mas. A co mien zos del
Si glo de Oro el gó ti co flo re ce to da vía: gó ti ca es la ca te dral nue va
de Sa la man ca y, en la mis ma ciu dad, la igle sia del con ven to do- 
mi ni co de San Es te ban; gó ti ca es tam bién la ca te dral de Se go via,
que sin em bar go ha bía si do co men za da en 1522; gó ti ca la igle sia
del con ven to de San Mar cos de León; gó ti ca to da vía la «pri me ra
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na ve» de la ca te dral, co men za da en 1523 en Gra na da por En ri- 
que Egas, que ha bía con ce bi do un edi fi cio de cin co na ves de
gran des pro por cio nes; gó ti co aún el pla no de la ca te dral de Al- 
me ría, ini cia da a par tir de 1524 por Die go de Si loé. Pe ro, si mul- 
tá nea men te, una canti dad de otros edi fi cios in tro du cen los mo- 
de los del Re na ci mien to ita liano, a ve ces en es ta do pu ro, co mo el
pa la cio de Car los V rea li za do en Gra na da por Pe dro Ma chu ca y
que que dó ina ca ba do: el pa tio cir cu lar con dos pi sos de ga le rías
de or den dó ri co y jó ni co es úni co en su gé ne ro en Es pa ña. El
mis mo En ri que de Egas que tra za ba la na ve gó ti ca de la ca te dral
de Gra na da, ha bía rea li za do an te rior men te en es ta ciu dad el hos- 
pi tal real de es ti lo re na cen tis ta y el ad mi ra ble pór ti co pla te res co
del hos pi tal real de San tia go de Com pos te la.

Con tem po rá neas de las úl ti mas rea li za cio nes del gó ti co son,
en efec to, esas asom bro sas fa cha das-re ta blos que im pri men un
se llo par ti cu lar al pri mer Re na ci mien to es pa ñol: bue nas mues- 
tras de ello son la fa cha da de la ca te dral de Jaén, las de los con- 
ven tos do mi ni cos de San Pa blo y de San Gre go rio en Va lla do lid,
la de San Es te ban en Sa la man ca, la del con ven to de San Mar cos
de León, la de la igle sia de San ta Ma ría de Via na en Na va rra, to- 
das ellas cons trui das en tre fi na les del si glo XV y me dia dos del si- 
glo XVI. En oca sio nes esas fa cha das adop tan el as pec to de un ar co
de triun fo que se ña la la en tra da en el reino de los cie los y se
ador nan con un con te ni do ico no grá fi co ori gi nal, co mo la puer ta
del Per dón en Gra na da, las fa cha das de Al me ría y de Orihue la, la
igle sia del Sal va dor de Úbe da. Los pa la cios ci vi les se ins pi ran en
es tos mo de los, en con trán do se en tre las más be llas mues tras el pa- 
la cio de los du ques del In fan ta do en Gua da la ja ra y el de los con- 
des de Mon te rrey en Sa la man ca.

Una vez trans cu rri da la mi tad del si glo XVI se im po ne la so- 
brie dad clá si ca, que triun fa en El Es co rial, en la Lon ja de Se vi lla,
que de bía al can zar unas di men sio nes co lo sa les y que no fue ter- 
mi na da ja más, en la de Má la ga, e igual men te en el as pec to ex te- 
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rior de las igle sias «je sui tas», cu yo pro to ti po más re pre sen ta ti vo
es la co le gia ta de Vi lla gar cía de Cam pos, en Cas ti lla la Vie ja. Y
si guien do el ejem plo del pa tio del hos pi tal de San tia go de Úbe-
da, los pa tios de los pa la cios se ño ria les se en mar can con ga le rías
de ar ca das de una gran pu re za de lí neas, cu ya de co ra ción se li mi- 
ta a me da llo nes con imá ge nes. Só lo con el co mien zo del si glo
XVII el gus to ba rro co re lan za rá la fan ta sía de co ra ti va.

Cons trui das en el in te rior de los tem plos, las ca pi llas fu ne ra- 
rias equi va len a ele men tos de ar qui tec tu ra y de es cul tu ra con
com po si ción pro pia que al can zan su apo geo es pa ñol en tiem pos
del Re na ci mien to: sir van co mo tes ti mo nio la que fun dó en la
ca te dral de Mur cia en 1525 el ar chi diá cono de Lor ca, Gil Ro drí- 
guez de Jun te rón, y el mo nu men to en car ga do en San ta Ma ría de
Me di na de Rio se co en 1544 por el mer ca der Al va ro de Be naven- 
te. Pe ro me sen ti ría ten ta do de ha cer ex ten si va a la es cul tu ra la
ob ser va ción de An to nio Bo net-Co rrea re fe ri da «a la au sen cia de
va rie dad de te mas y de mo ti vos» que él atri bu ye a la pin tu ra es- 
pa ño la del Si glo de Oro.

Es ta au sen cia de va rie dad es in clu so mu cho más fla gran te en la
es cul tu ra. És ta es ca si ex clu si va men te re li gio sa y se en cuen tra
aso cia da bien a la de co ra ción de las igle sias y de los con ven tos,
bien a los ri tos pro ce sio na les de la se ma na san ta y del Cor pus
Ch ris ti. Se tra ta, pues, de una es cul tu ra muy fun cio nal. Por ello
pa re ce per fec ta men te nor mal, por ejem plo, que Alon so Be rru- 
gue te ha ya rea li za do el re ta blo de San Be ni to pa ra… él mo nas te- 
rio de San Be ni to de Va lla do lid, que Juan Mar tí nez Mon ta ñés y
Juan de Me sa ha yan tra ba ja do so bre to do pa ra las co fra días pe ni- 
ten cia les se vi lla nas, lo que ex pli ca el pre do mi nio aplas tan te de
los te mas del ci clo de la Pa sión: Cris to ata do a la co lum na, co ro- 
na ción de es pi nas, es ta cio nes del ca mino de la cruz, cru ci fi xio- 
nes, des cen di mien tos de la cruz, Pie da des, Cris tos ya cen tes, Vír- 
ge nes de las An gus tias con el co ra zón atra ve sa do de pu ña les. No
se ha de bus car la ori gi na li dad, en con se cuen cia, en los te mas que



264

de pen den es tre cha men te de los en car gos he chos por y pa ra las
igle sias y las co fra días, sino en la ex pre sión. Alon so Be rru gue te
im po ne su co no ci mien to de la ana to mía, su cul to del mo vi mien- 
to, y la ten sión de los cuer pos su gie re la ten sión es pi ri tual; Juan
de Ju ni exa ge ra es ta ten sión, re tuer ce los cuer pos y los mús cu- 
los; Gre go rio Fer nán dez y Juan Mar tí nez Mon ta ñés son unos
ge nia les ar tis tas ca tó li cos que po nen en imá ge nes el ideal de la
Contra rre for ma de fi ni do en Tren to y cu ya fe sere na, ca si lu mi- 
no sa, con si gue ca si ha cer ol vi dar a la muer te. Alon so Cano, Pe- 
dro de Me na, Juan de Me sa crean unas for mas nue vas, más ten- 
sas, más dra má ti cas. To dos es tos ar tis tas tie nen en co mún, sin
em bar go, el rea lis mo del su fri mien to y de la muer te: las lla gas, la
san gre que se des li za o se coa gu la, el su dor, los ver du go nes so bre
la car ne fla ge la da, la más ca ra del do lor y los co lo res lí vi dos de los
ca dá ve res nun ca se omi ten. La es cul tu ra del Si glo de Oro in ter- 
pre ta da por unos ar tis tas que pa re cen ser to dos ellos cris tia nos
vie jos, se nos apa re ce to da vía hoy co mo un po de ro so au xi liar del
ca to li cis mo mi li tan te de la Contra rre for ma.

La pin tu ra, en to do ca so, pre sen ta un re gis tro más am plio. Es
in du da ble que los te mas re li gio sos do mi nan am plia men te por- 
que, por lo ge ne ral, los en car gos pro ce den de las mis mas fuen tes;
pe ro la pin tu ra re li gio sa ofre ce unas po si bi li da des de va ria ción
mu cho más ri cas. To me mos co mo ejem plos los ci clos de las vi- 
das de san tos (san Bar to lo mé, san Bue na ven tu ra) o las se ries mo- 
nás ti cas co mo las que Mu ri llo eje cu tó pa ra los fran cis ca nos de
Se vi lla o que Zur ba rán com pu so pa ra la Car tu ja de Je rez de la
Fron te ra, pa ra el con ven to de la Mer ced de Se vi lla y pa ra el mo- 
nas te rio de los je ró ni mos de Gua da lu pe, don de la se rie per ma ne- 
ce to da vía ex pues ta. La his to ria de un san to o la de una or den es
su fi cien te men te fér til en epi so dios de to da cla se pa ra que la es cri- 
tu ra pic tó ri ca se re nue ve an te to do por sus efec tos na rra ti vos. La
se rie de Gua da lu pe, rea li za da de 1638 a 1647, in clu ye así, en tre
otros, La mi sa del pa dre Ca ba ñue las, La vi sión del pa dre Sal me rón, El
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pa dre Illes cas en su me sa de tra ba jo, La apo teo sis de san Je ró ni mo, es de- 
cir, una com bi na ción de te mas rea lis tas, de vi sio nes oníri cas y de
trans crip cio nes de bús que das es pi ri tua les. Las se ries de los após- 
to les en car ga das al Gre co per mi ten me no res li ber ta des, ya que la
de fi ni ción de ca da após tol se ha he cho muy es te reo ti pa da; pe ro
po de mos du dar de que el Gre co ha ya ne ce si ta do cual quier ti po
de so por tes na rra ti vos y la ma ne ra res plan de cien te con que Zur- 
ba rán ha tra ta do las es ce nas más sen ci llas, por ejem plo, El re fec to- 

rio de los car tu jos del mu seo de Se vi lla, au to ri za la mis ma con clu- 
sión en re la ción con él.

La pin tu ra re li gio sa, por su pues to, otor ga una lar ga aten ción a
los te mas de la Pa sión: los Cris tos en la cruz de Ri be ra, de Ve lá z- 
quez, de Zur ba rán nos lo ates ti guan y las Ce nas o las Pie da des
no es ca sean. Anun cia cio nes, In ma cu la das, Vír ge nes con el ni ño,
Ado ra cio nes de los pas to res y de los ma gos han si do pro du ci das
en gran nú me ro por pin to res co mo Luis Mo ra les o Mu ri llo. Las
es ce nas de mar ti rio han he cho la ce le bri dad de Ri be ra y la me di- 
ta ción so bre la muer te in ter pre ta da de acuer do con la me jor tra- 
di ción ca tó li ca ha in mor ta li za do a Val dés Leal.

Pe ro la pin tu ra es pa ño la del Si glo de Oro nos ofre ce, aun que
sea de ma ne ra muy de si gual, otros tres re gis tros. An te to do, la
ale go ría mi to ló gi ca. Fran cis co Zur ba rán ha si do con si de ra do de- 
ma sia do fre cuen te men te co mo un pin tor ex clu si va men te re li- 
gio so; aho ra bien, en 1634 se le en car gó, sin du da por re co men- 
da ción de Ve lá z quez, la eje cu ción de una se rie so bre los Do ce tra- 

ba jos de Hércu les pa ra el Buen Re ti ro. Es ta se rie que se en cuen tra
en la ac tua li dad en el Pra do es ta ba des ti na da a la Cá ma ra de los
Rei nos: pre ten día la iden ti fi ca ción en tre el rey de Es pa ña y
Hércu les, asi mi la dos am bos al sol. La muer te de Hércu les, em- 
pon zo ña do por la tú ni ca de Ne so, en na da re du cía el po der del
rey, sino que, por el con tra rio, es ta muer te per mi tía el ac ce so al
Par na so, a la re si den cia de los dio ses.
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Zur ba rán no fue el úni co de los gran des pin to res es pa ño les
que cul ti vó la ale go ría mi to ló gi ca, Vi lla nue va com pró a unos co- 
lec cio nis tas pri va dos, con des tino al Buen Re ti ro, El sáti ro, Ve nus

y Ado nis, Ti tyus e Ixion, obras to das ellas de Jo sé Ri be ra. En es te
te rreno, sin em bar go, pen sa mos pre fe ren te men te en Ve lá z quez:
en La fra gua de Vul cano, que rea li zó en Ita lia; en el Triun fo de Ba co,
cu ya in ten cio na li dad ha si do trans for ma da por el buen sen ti do
po pu lar que pre fie re al Ba co ador me ci do y abo tar ga do los ros- 
tros pí ca ros y son rien tes de los tres bo rra chos, has ta el pun to de
im po ner un nue vo tí tu lo, de uso ge ne ra li za do, a es te cua dro: Los

bo rra chos; pen sa mos en Las hi lan de ras, cua dro en el que el gran
pin tor se vi lla no ins ta la en un ta ller po pu lar la le yen da de Ariad- 
na, me ta mor fo sea da por Mi ner va en ara ña por ha ber osa do te jer
los amo res de Jú pi ter.

Aca bo de in di car que la obra ale gó ri ca de Zur ba rán se ins cri- 
bía en el mar co de una de man da de la cor te orien ta da a la exal ta- 
ción de la mo nar quía. Oli va res y Fe li pe  IV en car ga ron con las
mis mas in ten cio nes una se rie de cua dros de ba ta llas, igual men te
des ti na dos al Buen Re ti ro. El pin tor ita liano Vin cen zo Car duc ci,
es pa ño li za do co mo Vi cen te Car du cho, en tre gó con es ta fi na li- 
dad va rias obras: La ba ta lla de Fleu rus, El ase dio de Rhein fel den y El

so co rro de Cons tan za, por ejem plo; y Pe dro Pa blo Ru bens pro du jo
un Car de nal in fan te en Nord lin gen. Pe ro los pin to res es pa ño les no
que da ron atrás. Zur ba rán com pu so pa ra es ta cir cuns tan cia su
úni ca te la mi li tar, La de fen sa de Cádiz; Maino, que pin tó de ma sia- 
do po co, su ex tra or di na ria Re cu pe ra ción de Bahía y Ve lá z quez la
obra ma es tra de ese gé ne ro con La ren di ción de Bre da (o el cua dro
de las lan zas). De es ta ma ne ra que da ban exal ta das las vic to rias
del du que de Fe ria, de Spí no la, del car de nal-in fan te en Ale ma nia
y en los Paí ses Ba jos, así co mo la ac ción na val de Es pa ña en Bra- 
sil.

Por lo de más, lo cier to es que la más abun dan te pro duc ción de
la pin tu ra de cor te se re fie re al re tra to aun que, a tra vés de la te- 
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má ti ca de la pin tu ra re li gio sa, el re tra to re ba só am plia men te los
lí mi tes de la cor te: Zur ba rán, Mu ri llo, el Gre co, en tre otros,
fue ron mag ní fi cos re tra tis tas. El en tie rro del Con de de Or gaz, que
des de lue go es al go más que eso, es tam bién una ex tra or di na ria
ga le ría de re tra tos y es evi den te que el Gre co rea li zó nu me ro sos
cua dros que son con cre ta men te re tra tos (Fray Hor ten sio Pa ra vi- 

cino, por ejem plo). El re tra to de cor te tu vo sus es pe cia lis tas: Pan- 
to ja de la Cruz, Sán chez Coe llo, aun que sea Ve lá z quez evi den te- 
men te quien se im pon ga a sus con tem po rá neos: los re tra tos de
los re yes —Fe li pe III, Fe li pe IV—, tan to con ro pa jes de ce re mo- 
nia, co mo en ata víos de ca za, a pie o a ca ba llo; los re tra tos de las
rei nas —Mar ga ri ta de Aus tria, Is abel de Bor bón—, de prín ci pes
y de in fan tas —el inol vi da ble Bal ta sar Car los—, de gran des se- 
ño res —el con de du que de Oli va res—, dis tan con mu cho de
ago tar el gé ne ro. Pen se mos tam bién en la se rie de re tra tos de bu- 
fo nes o de ena nos: Don Se bas tián de Mo ra, Bar ba rro ja, Pa blo de Va- 

lla do lid, Ca la ba zas, Don Juan de Aus tria, cons ti tu yen imá ge nes in- 
quie tan tes en las que Ve lá z quez in ten ta ha cer sen si ble la alie na- 
ción men tal. Tam po co se ha de ol vi dar su des lum bran te in ter- 
pre ta ción del des nu do fe men ino en La Ve nus del es pe jo; y, fi nal- 
men te, la ma ne ra ge nial con que re no vó el gé ne ro de cor te en
Las men i nas.

Nos que da, por úl ti mo, la ve ta po pu lar que se ex pre sa en las
na tu ra le zas muer tas, los bo de go nes, te ma en el que des cu bri mos
al Ve lá z quez de sus ini cios, pe ro tam bién y ade más a Zur ba rán, a
Mu ri llo, sin ol vi dar a un pin tor se cun da rio aun que no des pro- 
vis to de mé ri to, fray Juan Sán chez Co tán (1561-1627). Es ta ve ta
po pu lar se ma ni fies ta igual men te en la re pre sen ta ción del pue blo
más hu mil de, de los me nes te ro sos, de los des gra cia dos. No po- 
de mos por me nos de evo car El agua dor de Se vi lla, de Ve lá z quez,
El Contra he cho de Ri be ra, La Ni ña y Los Ni ños de la con cha, de
Mu ri llo.
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Se pue de afir mar, en con se cuen cia, que la gran pin tu ra es pa- 
ño la del Si glo de Oro es tá me nos li mi ta da en la elec ción de sus
te mas de lo que en un pri mer mo men to pu die ra creer se. No por
ello, sin em bar go, he mos de con si de rar que la ob ser va ción de
An to nio Bo net-Co rrea ca re ce de fun da men to: es ta pin tu ra es
po bre en pai sa jes, en gran des com po si cio nes ar qui tec tó ni cas, e
ig no ra ca si to tal men te la re pre sen ta ción de ani ma les, sien do Ve- 
lá z quez ca si el úni co que ha ya lle va do a ca bo al gu na in cur sión en
es tos do mi nios de la ex pre sión pic tó ri ca.

LA VI DA DE LOS AR TIS TAS EN EL  SIGLO DE ORO

Es tán aquí, pues, pre sen ta dos en una rá pi da re cen sión, los me- 
dios, los cen tros pri vi le gia dos y las for mas más ha bi tua les del ar- 
te del Si glo de Oro es pa ñol. Pe ro ¿y los hom bres, los crea do res?
¿ué sa be mos de su vi da, de su for ma ción, de las cir cuns tan cias
de sus crea cio nes, del lu gar que se le atri buía en la so cie dad de
los hom bres? Gra cias a los tra ba jos de in ves ti ga ción de au to res
co mo Juan Jo sé Mar tín Gon zá lez co men za mos aho ra a sa ber lo.

Los ar tis tas es pa ño les no vi vie ron en un me dio ce rra do, ais la- 
dos en una to rre de mar fil; se preo cu pa ban por lo que ha cían los
de más ar tis tas de Eu ro pa, de sus téc ni cas y de su éti ca. Pues to
que Ita lia apa re cía co mo la ma dre de las ar tes, via ja ron fre cuen- 
te men te a Ita lia. Ri be ra no re gre só de es te via je: des pués de ha- 
ber tra ba ja do en Ro ma y en Par ma, jun to a Mi guel An gel y a
Co rre ggio, se ins ta ló en Ná po les don de se con vir tió en el pin tor
de cá ma ra de los vi rre yes es pa ño les. Si guien do un ca mino in ver- 
so, el Gre co par tió de Cre ta, per ma ne ció al gu nos años en Ita lia,
en Ve ne cia y en Ro ma, an tes de pre sen tar se en Es pa ña y de ins ta- 
lar se en To le do, don de trans cu rrió la se gun da mi tad de su vi da.
Bar to lo mé Or dó ñez mu rió en Ca rra ra adon de ha bía acu di do pa- 
ra es cul pir un se pul cro. El pin tor cor do bés Pa blo Céspe des pa só
vein te años en Ita lia, al igual que el ar qui tec to to le dano Pe dro
Ma chu ca, que se ita lia ni zó has ta un pun to tal que el pa la cio de
Car los V, cu ya cons truc ción en Gra na da es tu vo a su car go, pa re- 
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ce ser una crea ción au tén ti ca men te ita lia na. Si guien do los pa sos
de su pa dre, Pe dro Be rru gue te, que ha bía es ta do al ser vi cio del
du que de Ur bino, el es cul tor Alon so Be rru gue te efec tuó una
pro lon ga da es tan cia en Ita lia, de bién do se sin du da al con tac to y
re la ción con Mi guel Án gel su ad qui si ción del do mi nio asom bro- 
so de la cien cia ana tó mi ca y del sen ti do del mo vi mien to de que
ha ce ga la en el mag ní fi co re ta blo de San Be ni to de Va lla do lid.
Otros mu chos ar tis tas hi cie ron su via je a Ita lia: el ar qui tec to y
es cul tor Die go de Si loé que tra ba jó es pe cial men te en Ná po les; el
es cul tor an da luz Gas par Be ce rra que vi vió en Ro ma; los pin to- 
res se vi lla nos Juan de las Roe las y Luis Var gas; el pin tor va len- 
ciano Vi cen te Ma sip; el pin tor Juan Fer nán dez de Na va rre te «el
Mu do», de bri llan tes do tes ar tís ti cas, pe ro que mu rió jo ven
mien tras tra ba ja ba en El Es co rial; los ar qui tec tos Juan Bau tis ta de
To le do y Juan de He rre ra…

La es tan cia de Ve lá z quez en Ita lia re vis tió una im por tan cia
par ti cu lar, aun que es cier to que el pin tor ya ha bía ofre ci do una
mues tra de su ta lla an tes de es te via je. Su pri me ra ida a Ita lia du- 
ró un año y me dio y en es te trans cur so es tu vo en Ro ma, Bo lo- 
nia, Flo ren cia, Fe rra ra, Ve ne cia y Ná po les; la pro tec ción del car- 
de nal Bar be ri ni le per mi tió des cu brir los fres cos de Mi guel Án- 
gel y de Ra fa el en el Va ti cano y no se le es ca pó na da de la pro- 
fun da re no va ción de la pin tu ra lle va da a ca bo por el Re na ci- 
mien to ita liano des de co mien zos del si glo XV.

Es cier to tam bién que otros ar tis tas de pri me ra fi la no acu die- 
ron nun ca a Ita lia y, en ese sen ti do, sur ge in me dia ta men te el re- 
cuer do de Mu ri llo y de Zur ba rán. Pe ro es tos dos pin to res fue ron
a Ma drid y es tu dia ron lar ga men te las co lec cio nes de los ma es tros
ita lia nos y fla men cos reu ni das por los re yes de Es pa ña des de la
épo ca de Car los V. De ma ne ra que en mo do al guno se ha de su-
po ner que per ma ne cie ron al mar gen del mo vi mien to ar tís ti co de
su tiem po.
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Las pro pias cir cuns tan cias de la pro duc ción ar tís ti ca li mi ta ban
la li ber tad de crea ción de los in tér pre tes. Co mo ya he mos vis to,
los prin ci pa les clien tes eran las igle sias, y de un mo do es pe cial las
ca te dra les o las co le gia tas, los mo nas te rios, las cor po ra cio nes y
las co fra días. El rey y la cor te re pre sen ta ban otra clien te la pri vi- 
le gia da de los ar tis tas, y no so la men te en Ma drid, pues to que
exis tían re si den cias re gias en di ver sos lu ga res del país. Aun que en
un gra do me nor, los gran des se ño res, los le tra dos, los fi nan cie ros
y los ri cos mer ca de res eran igual men te con su mi do res de ar te.
Aho ra bien, es tos clien tes sa bían cla ra men te lo que que rían y en
la in men sa ma yo ría de los ca sos un en car go im por tan te pro vo ca- 
ba in me dia ta men te un con tra to. Es te in cluía en sus cál cu los no
so la men te los pla zos de en tre ga y los pre cios o las mo da li da des
del im por te fi nal; de fi nía tam bién con pre ci sión la te má ti ca de la
obra. Vea mos un sen ci llo ejem plo re fe ri do a una obra, des gra cia- 
da men te des apa re ci da. El con de de Gon do mar, que de sem pe ñó
en Lon dres de un mo do ad mi ra ble el car go de em ba ja dor de Es- 
pa ña, fun dó una ca pi lla fu ne ra ria en la que de bía de ser en te rra- 
do, en la igle sia de San Be ni to el Vie jo de Va lla do lid. En los mu-
ros de la ca pi lla se ha bían de pin tar los re tra tos de los fun da do res,
un Jui cio fi nal y una Re su rrec ción de la car ne. Pe ro el con de no se li- 
mi ta ba a la elec ción de los te mas; pre ci sa ba que una de las es ce- 
nas te nía que in cluir un tú mu lo so bre el que apa re ce ría de po si ta- 
do el bas tón de man do y otros sig nos de los ho no res mun da nos
con la ins crip ción «Y to do es va ni dad», mien tras que otra es ce na
re pre sen ta ría un en tie rro en el que apa re cie ra la fi gu ra de la
Muer te, tan es pan to sa que pro vo ca se la hui da de un hom bre en
una es ca le ra. Ve mos, pues, que las exi gen cias de los clien tes po- 
dían lle gar a ser muy con di cio nan tes.

Los con tra tos pre veían tam bién la par ti ci pa ción di rec ta del ar- 
tis ta de pres ti gio. Cuan do Alon so Be rru gue te fir mó el con tra to
del gran re ta blo del mo nas te rio de San Be ni to de Va lla do lid (no
con fun dir con la igle sia) se com pro me tió a des bas tar por sí mis- 
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mo to das las es cul tu ras y a eje cu tar en te ra men te los ros tros y las
ma nos de los per so na jes. La pre cau ción adop ta da por los clien tes
es ta ba cier ta men te jus ti fi ca da por que co no ce mos nu me ro sos ca- 
sos en los que el ta ller del ma es tro rea li za ba la ca si to ta li dad de la
obra, in clu so tra tán do se de pin tu ra: bue nos ejem plos de ello los
te ne mos en Zur ba rán y en el pin tor ca ta lán Lluís Bo rra s sá. La di- 
fe ren cia en tre el En tie rro de la ca te dral de Man re sa, que es ad mi- 
ra ble, y mu chas de las obras del ta ller de es te pin tor, es ma ni fies- 
ta. Se tra ta ba, por con si guien te, de una pre cau ción le gí ti ma.
¡ué po de mos pen sar, por el con tra rio, de es ta dis po si ción pre- 
vis ta en nu me ro sos con tra tos en vir tud de la cual se obli ga ba a
los ar tis tas a que se con for ma sen a los «mo de los de Gre go rio Fer- 
nán dez»! De es ta ma ne ra, la ili mi ta da ad mi ra ción que se pro fe sa- 
ba a es te es cul tor en el si glo XVII, lle ga ba has ta so fo car la ins pi ra- 
ción per so nal de otros ar tis tas de es te pe río do.

El apren di za je de los ni ños que se de di ca ban a la ca rre ra ar tís- 
ti ca (fue se en pin tu ra, en es cul tu ra o en ar qui tec tu ra) co men za ba
ge ne ral men te a la edad de tre ce o ca tor ce años y du ra ba ca si
siem pre de cua tro a cin co años. ue da ba per fec ta men te es pe ci fi- 
ca do en los con tra tos de apren di za je que el ma es tro no de bía
ocu par a su apren diz en ta reas do més ti cas: se tra ta ba de en se ñar
al mu cha cho una téc ni ca, un ar te, no de uti li zar lo co mo un cria- 
do. Por ello el apren di za je, en la ma yo ría de los ca sos, ha bía de
pa gar se, aun que el pre cio fue se mo des to: de 8 a 12 du ca dos jun- 
to a ma es tros tan pres ti gio sos co mo Alon so Be rru gue te o Gre- 
go rio Fer nán dez pa ra unos pe río dos de tres a cin co años. Al tér- 
mino del apren di za je el jo ven dis cí pu lo su fría un exa men an te
una co mi sión nom bra da por la cor po ra ción co rres pon dien te: en
Se vi lla se tra ta ba in clu so de un tri bu nal com pues to por dos ma- 
es tros que se re no va ban ca da año. La ad mi sión a la ma es tría per- 
mi tía al nue vo ma es tro ejer cer su ar te y abrir su pro pio ta ller,
con la fa cul tad de em plear a obre ros y a apren di ces, en to dos los
rei nos de Es pa ña. Sin em bar go, to dos los ar tis tas no su frie ron es- 
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te exa men, y cuan do el mu ni ci pio de Se vi lla in vi tó a Zur ba rán,
que era ya fa mo so, a ins ta lar se en la ciu dad del Gua dal qui vir,
cuan do él tra ba ja ba ha bi tual men te en Llere na, Ex tre ma du ra,
Alon so Guio pre ten dió opo ner se a la ve ni da del ma es tro con el
pre tex to de que no ha bía si do exa mi na do. El en via do del ayun- 
ta mien to, el ca ba lle ro vein ti cua tro Ro dri go Suá rez tu vo que res- 
pon der que, da das las cir cuns tan cias, el exa men era inú til, ya que
el ta len to de Zur ba rán era de no to rie dad pú bli ca.

Los ar tis tas es pa ño les del Si glo de Oro se des pla za ban con fre- 
cuen cia. Va rios de ellos aban do na ron de fi ni ti va men te su re gión
de ori gen, co mo los ar qui tec tos lle ga dos de la Mon ta ña: los So- 
lór zano, Juan de He rre ra, los Na tes y los Pra ves; Gre go rio Fer- 
nán dez aban do nó su Ga li cia na tal pa ra ins ta lar se en Va lla do lid.
Otros efec tua ron es tan cias de lar ga du ra ción en ciu da des en oca- 
sio nes muy ale ja das: el ar qui tec to y es cul tor Die go de Si loé pa- 
sa ba tan to tiem po en la re gión de Gra na da (Gra na da, Gua dix,
Al me ría) co mo en Sa la man ca y en Bur gos; Ro dri go Gil de Hon- 
ta ñón tra ba jó lar go tiem po en Sa la man ca y en su re gión (Gu dad
Ro dri go), en Ex tre ma du ra (Cá ce res y Pla sen cia), en San tia go de
Com pos te la y en Al ca lá de He na res. Zur ba rán se es ta ble ció su ce- 
si va men te en Llere na (Ex tre ma du ra), en Se vi lla y en Ma drid.
Alon so Cano, aun que vi vió ca si to da su vi da en Gra na da, efec- 
tuó una pro lon ga da es tan cia en Se vi lla. El or fe bre Juan de Ar fe
es ta ble cía su ta ller en la ciu dad en la que ha bía re ci bi do un en- 
car go im por tan te, ge ne ral men te una cus to dia pro ce sio nal: por
ejem plo, per ma ne ció de 1580 a 1587 en Se vi lla, lue go se tras la- 
dó a Va lla do lid, don de tra ba jó de 1587 a 1590. Sus con tra tos
pre veían de una ma ne ra ex plí ci ta, por otra par te, que te nía que
rea li zar la cus to dia en la ciu dad re fe ri da, de mo do que el pú bli co
pu die se se guir el pro gre so de los tra ba jos. Y de he cho, los con- 
tra tos exi gían fre cuen te men te la pre sen cia en el lu gar del ar tis ta
y de su ta ller. Alon so Be rru gue te y Fe li pe Bi garny tu vie ron que
ins ta lar se en To le do pa ra es cul pir los co ros de si lle ría de la ca te- 
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dral. A pe sar de la pro xi mi dad de Va lla do lid, Juan de Ju ni se vio
obli ga do a trans fe rir su ta ller a Me di na de Rio se co pa ra la eje cu- 
ción del re ta blo de San ta Ma ría. El pin tor Gre go rio Mar tí nez
de bió ins ta lar se igual men te con su ta ller y su fa mi lia en Bur gos
pa ra rea li zar el re ta blo del al tar ma yor de la ca te dral. Los ar tis tas
se des pla za ban tam bién cuan do eran de sig na dos pa ra for mar par- 
te de una co mi sión de eva lua ción de una obra cu yo cos to era ne- 
ce sa rio es ti mar; Juan de Ju ni se des pla zó por ello a To le do pa ra
fi jar el im por te de la si lle ría de la ca te dral y a Bri vies ca pa ra el re- 
ta blo de San ta Cla ra.

Con fre cuen cia, los ar tis tas se veían obli ga dos a com pe tir en- 
tre ellos a cau sa de sus clien tes. Se tra ta ba de ob te ner el pro yec to
más sa tis fac to rio y en las me jo res con di cio nes de pre cio. En 1545
se de sig nó un ju ra do pa ra de ci dir en tre los seis pro yec tos que se
ha bían pre sen ta do pa ra el hos pi tal de las Cin co Lla gas de Se vi lla.
El con cur so pa ra el en re ja do del co ro de la ca te dral de Pa len cia
sus ci tó sie te pro yec tos. En oca sio nes, la per so na que en car ga ba la
obra pro vo ca ba la emu la ción de los ar tis tas con el fin de que se
su pe ra sen a sí mis mos: es el cál cu lo que hi zo el ca bil do ca pi tu lar
de To le do cuan do con fió la eje cu ción de sus co ros a Be rru gue te
y a Bi garny, ya que ca da uno de ellos de bía rea li zar va rios.

Es ta ri va li dad no im pe día que los ar tis tas cons ti tu ye sen un
me dio re la ti va men te ho mo gé neo, del que son tes ti mo nio, a la
vez, las aso cia cio nes pro fe sio na les y los vín cu los de fa mi lia. En
las ciu da des im por tan tes, se agru pa ban en el seno de cor po ra cio- 
nes (los gre mios) y de co fra días: te ne mos por ejem plo en Va lla- 
do lid la co fra día de San Lu cas pa ra los pin to res y la de San Elias
pa ra los or fe bres. Tam bién po día su ce der que se aso cia sen dos o
tres, crean do una com pa ñía, pa ra una du ra ción de va rios años.
Por otra par te, con bas tan te fre cuen cia los ma tri mo nios unían a
fa mi lias de ar tis tas: es co no ci do que Ve lá z quez se con vir tió en el
yerno del pin tor Pa che co en cu yo ta ller se for mó y tu vo, a su
vez, a un pin tor por yerno; el or fe bre Juan de Ar fe se ca só con
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Ana Mar tí nez, hi ja de otro or fe bre, Mel chor Mar tí nez; el es cul- 
tor Ma nuel Ál va rez contra jo ma tri mo nio con la her ma na de un
co le ga, por cier to más co no ci do que él, Fran cis co Gi ral te. Juan
de Val dés Leal se ca só con Is abel de Ca rras qui lla que era tam bién
pin to ra. Pe ro dis po ne mos de un ejem plo que ilus tra per fec ta- 
men te la mul ti pli ca ción de es tas re la cio nes: el en tra ma do de las
alian zas ma tri mo nia les de la fa mi lia Jor dán.

El es cul tor Es te ban Jor dán se ca só en pri mer lu gar con Fe li cia
Gon zá lez Be rru gue te, her ma na del es cul tor Ino cen cio Be rru- 
gue te y so bri na del más fa mo so de los Be rru gue te, Alon so. De
es te ma tri mo nio na cie ron dos hi jas: la ma yor, Ma ría, contra jo
ma tri mo nio con el es cul tor Be ni to Cel ma; la me nor, Is abel, se
ca só con el pin tor Pe dro de Oña. Una vez viu do, Es te ban Jor- 
dán, vol vió a ca sar se con Ma ría Be ce rra, her ma na o hi ja de un
ar tis ta de pres ti gio, Gas par Be ce rra…

Por ello no es sor pren den te que ha yan flo re ci do au tén ti cas di- 
n as tías de ar tis tas, ar qui tec tos, es cul to res, pin to res u or fe bres: los
Si loé; los Gil de Hon ta ñón, los Ar fe, los He rre ra, los Be rru gue-
te, los Theote co pu li (El Gre co y su hi jo Jor ge Ma nuel), los Egas,
los Ma sip ( Juan de Jua nes era hi jo de Vi cen te Ma sip), los Ri bal- 
ta… La fuer te mor ta li dad de la épo ca, so bre to do la mor ta li dad
de ri va da de la ma ter ni dad, ex pli ca que va rios de es tos ar tis tas se
ha yan ca sa do más de una vez: Zur ba rán, Juan de Ju ni, Es te ban
Jor dán, Jor ge Ma nuel Theote co pu li se ca sa ron tres ve ces. Mu- 
chos de ellos, sin em bar go, die ron mues tra de una lon ge vi dad
bas tan te no to ria pa ra su tiem po. El nú me ro de los que su pe ra ron
los se s en ta años es ele va do: en tre otros, Die go de Si loé, Fe li pe
Bi garny, Alon so Be rru gue te, Juan de Ju ni, Gre go rio Fer nán dez,
Mu ri llo, Zur ba rán, Ve lá z quez, Juan de Val dés Leal, Juan de las
Roe las, Juan Mar tí nez Mon ta ñés, Alon so Cano, Pe dro de Me- 
na… El Gre co (1541-1614) al can zó los se ten ta y tres años; Luis
Mo ra les (1509-1586) y Fran cis co Ri bal ta (1551-1628) los se ten- 
ta y sie te años; Fran cis co He rre ra el Vie jo (1576-1656) los
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ochen ta años; por úl ti mo, Fran cis co Pa che co (1564-1654) los
no ven ta años.

En cuan to a su éxi to eco nó mi co fue de si gual. Al gu nos eran
hi dal gos y go za ban de una cier ta hol gu ra ma te rial: Bar to lo mé
Or dó ñez, Es te ban Jor dán, Gre go rio Fer nán dez, pro ba ble men te
y los Ar fe con to da se gu ri dad. Alon so Be rru gue te ad qui rió una
for tu na con si de ra ble que le per mi tió com prar un car go de no ta- 
rio de lo cri mi nal en la Au dien cia (car go que ja más ejer ció) y es- 
ta ble cer un ma yo raz go, co mo tam bién lo hi zo Es te ban Jor dán.
El Gre co co no ció igual men te el éxi to eco nó mi co, y la si tua ción
de «pin tor de cá ma ra» con ce di da a Ve lá z quez por Fe li pe IV le ga- 
ran ti zó una am plia se gu ri dad ma te rial. Mu chos ar tis tas fue ron
ca pa ces de otor gar a sus hi jas una do te subs tan cial, de 1.000,
2.000 du ca dos o más. Otros, en cam bio, co no cie ron gra ves di fi- 
cul ta des fi nan cie ras: Juan de Ju ni con to da cer te za, agra ván do se
su si tua ción por el amor a su ar te que le con du jo a ter mi nar a sus
ex pen sas su obra ma es tra, el re ta blo de la An ti gua de Va lla do lid.
El pin tor Gre go rio Fer nán dez mu rió en la ex tre ma po bre za y
tu vo que ob te ner una de cla ra ción de in di gen cia pa ra que se le
con ce die ra una asis ten cia ju di cial con mo ti vo de un pro ce so
contra el pre si den te del Con se jo de In dias. Zur ba rán, una de las
glo rias del Si glo de Oro, mu rió en Ma drid an te la in di fe ren cia
ge ne ral y en me dio de una po bre za ra ya na en la mi se ria.

Los ar tis tas del Si glo de Oro eran de una cul tu ra muy de si- 
gual. Al gu nos de ellos eran anal fa be tos, o ca si; otros, co mo
Alon so Be rru gue te, Pa che co, Alon so Guio, Juan de He rre ra y
Ve lá z quez, eran hom bres de una ele va da cul tu ra. Pe ro dis po ne- 
mos de es ca sos in ven ta rios es ta ble ci dos des pués de los fa lle ci- 
mien tos que nos per mi tan co no cer sus lec tu ras y aque llos de que
dis po ne mos mues tran la im por tan cia de las obras de re fe ren cia
úti les pa ra su ar te: tra ta dos de Vi tru bio, de Pa lla dio, de Du re ro,
de Ví no la, de Pa blo de Céspe des, de Juan de Ar fe, en tre otros…

LA FOR MA CIÓN DE LAS CO LEC CIO NES
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El pa pel y el ejem plo de la cor te, el en ri que ci mien to de cier tas
ca te go rías so cia les, la in fluen cia de Ita lia adon de mu chos gran des
se ño res y le tra dos acu die ron en el mar co de una mi sión po lí ti ca
y la ex pan sión de la pro duc ción, con tri bu ye ron evi den te men te a
la for ma ción de im por tan tes co lec cio nes de ar te y, en es pe cial,
de cua dros. Is abel la Ca tó li ca ya ha bía da do ejem plo, cier ta men- 
te, des de an tes del Si glo de Oro y la ca pi lla real de Gra na da he re- 
dó al gu nas obras ma es tras reu ni das gra cias a sus cui da dos, te las
de ma es tros ex tran je ros: Me m ling, Van der We y den, Bo tti ce lli,
el Pe ru gino, con la úni ca ex cep ción de Pe dro Be rru gue te…

Car los V y Fe li pe II fue ron gran des afi cio na dos y co lec cio nis- 
tas in te li gen tes. Ya sa be mos que el pin tor pre fe ri do del em pe ra- 
dor fue Ti ziano; Fe li pe II, al tiem po que per ma ne cía fiel a la es- 
cue la ve ne cia na (Ti ziano, Ve ro nés, Tin to re tto), su po re co no cer
el ta len to in só li to de Je ró ni mo Bos ch, aun que no lle ga se a com- 
pren der el del Gre co. A fi na les del si glo XVI las co lec cio nes re gias
de pin tu ra eran ya muy im por tan tes: 358 cua dros en el Al cá zar,
117 en El Par do, 250 en El Es co rial. Por des gra cia, al gu nas des- 
apa re cie ron en un in cen dio en El Par do en 1604, pe ro, ba jo el
im pul so de Fe li pe IV y de Oli va res las co lec cio nes se en ri que cen
con si de ra ble men te du ran te la pri me ra mi tad del si glo XVII. El
rey y su fa vo ri to de sa rro lla ron una po lí ti ca sis te má ti ca de com- 
pras en el ex tran je ro y de en car gos a los pin to res es pa ño les y ex- 
tran je ros.

De es ta ma ne ra, la co lec ción del Al cá zar, que com pren día 385
te las en 1607, te nía 885 en 1636 y 1.547 en 1686, aun que la ma- 
yo ría de los cua dros ad qui ri dos des pués de 1636 lo fue ron an tes
de la muer te de Fe li pe IV. Al mis mo tiem po se ha bían reu ni do
unos 800 cua dros en el Buen Re ti ro, 171 en la To rre de la Pa ra- 
da y 96 en la Zar zue la, re si den cias cons trui das y de co ra das du- 
ran te el rei na do de Fe li pe IV. Jo na than Bro wn con si de ra que Fe- 
li pe IV aña dió du ran te su rei na do apro xi ma da men te unos 2.000
cua dros a las co lec cio nes rea les.
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La ca li dad no ce de an te la canti dad. Los co mi sa rios del rey o
de Oli va res en car ga dos de efec tuar las com pras o los en car gos
eran to dos ellos afi cio na dos al ar te, bue nos co no ce do res de la
ma te ria: el mar qués de Le ga nés, pri mo de Oli va res y tam bién
co lec cio nis ta; el con de de Mon te rrey, vi rrey de Ná po les; el mar- 
qués de Cas tel Ro dri go, em ba ja dor en Ro ma; el pro to no ta rio
Je ró ni mo de Vi lla nue va, y… dos de los más in sig nes ar tis tas de
su tiem po, Ru bens y Ve lá z quez. Es te úl ti mo rea li zó en 1650 un
se gun do via je a Ita lia cu ya fi na li dad era la com pra de cua dros: se
tra jo, es pe cial men te, la Ve nus y Ado nis, del Ve ro nés, y El Pa raí so,
de Tin to re tto. Fe li pe  IV re ci bió tam bién al gu nos re ga los sun- 
tuo sos, co mo el Adán y Eva de Du re ro que le en vió la rei na Cris- 
ti na de Sue cia.

Evi den te men te es im po si ble pro po ner un exa men de ta lla do
de es ta im pre sio nan te co lec ción. Po de mos re cor dar que es el ori- 
gen de la del mu seo del Pra do y de las de al gu nos otros mu seos
me nos con si de ra bles. Po de mos igual men te ofre cer al gu nos
ejem plos que po nen de re lie ve el cri te rio de los com pra do res.
Des de Ná po les el con de de Mon te rrey en vió en es pe cial cua dros
de Ri be ra y de Lan fran co. En Ro ma, Cas tel Ro dri go, que per- 
ma ne ció en la ciu dad eter na de 1632 a 1641, des cu brió el ta len to
de Clau de Lo rra in al que en car gó, en un pri mer mo men to, tre ce
agua fuer tes. Más tar de, en car gó al mis mo Lo rra in y a otros ar tis-
tas del nor te ( Jean Le mai re, Jan Bo th) dos se ries de pai sa jes —
una de es ce nas pas to ra les, otra de er mi tas si tua das en un mar co
na tu ral—, por que es tas pin tu ras es ta ban des ti na das a ador nar las
er mi tas pr óxi mas al Buen Re ti ro. Cas tel Ro dri go ad qui rió
igual men te va rias obras de in du da ble ca li dad a Ni co lás Pous sin:
Pai sa je con ana co re ta, El fes tín de Pría po. Se ha de in sis tir en que es-
tas obras no se en car ga ban al azar: se in te gra ban en unos pro gra- 
mas ico no grá fi cos ela bo ra dos pa ra la glo ri fi ca ción de la mo nar- 
quía y el or na to de sus re si den cias.
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En los Paí ses Ba jos el car de nal-in fan te bus ca ba las obras de ar- 
te con pa re ci dos ex ce len tes re sul ta dos. Ins ta la do en Bru se las des- 
pués de su vic to ria de Nord lin gen, se preo cu pó por su mi nis trar
cua dros de es ce nas ani ma les pa ra el pa be llón de ca za de la To rre
de la Pa ra da cer ca na al Par do: con es te pro pó si to so li ci tó los tra- 
ba jos de Pa blo de Vos y de Frans Sn y ders. Pe ro el car de nal-in- 
fan te con si guió igual men te de Ru bens El jui cio de Pa ris y una se- 
rie de los Do ce me ses del año.

La co lec ción del Re ti ro se com ple tó me dian te la re cu pe ra ción
de las te las que has ta en ton ces se ha bían de ja do en Va lla do lid en
el pa la cio real que ha bía si do aban do na do. Eran 67 en to tal, pe ro
se tra ta ba de obras se cun da rias. Fe li pe IV com pró im por tan tes
cua dros a co lec cio nis tas es pa ño les y, por su pues to, los pin to res
es pa ño les ob tu vie ron su par te en es te fa bu lo so mer ca do: en 1634
Vi lla nue va ad qui rió La fra gua de Vul cano y La tú ni ca de Ja cob de
Ve lá z quez. En el mis mo año, el ge nial pin tor se vi lla no eje cu tó
pa ra la sa la de los Bu fo nes del Buen Re ti ro una se rie de seis te las
de di ca da a los bu fo nes del rey (de las que se han per di do dos):
don Juan de Aus tria y Bar ba rro ja que da ron in clui dos en la com- 
po si ción en un ex tra ño ca ra a ca ra. Ve lá z quez rea li zó va rios re- 
tra tos pa ra el Re ti ro, de ma ne ra que es te pa la cio lle gó a po seer
18 te las de es te pin tor, 13 de las cua les fue ron pin ta das en tre
1634 y 1635. Ya sa be mos que Zur ba rán y Maí no tra ba ja ron
igual men te pa ra el Buen Re ti ro en la mis ma épo ca.

Las co lec cio nes re gias no se li mi ta ron a la pin tu ra. Car los V
ha bía reu ni do una be llí si ma se rie de ta pi ces que se en cuen tran en
el Al cá zar de Se vi lla y Fe li pe II si guió su ejem plo en El Es co rial.
A su vez, Fe li pe IV cons ti tu yó unas ad mi ra bles co lec cio nes pa ra
el Al cá zar y el Buen Re ti ro con la ayu da del con de de Cas tri llo:
és te con si guió ad qui rir ta pi ces fla men cos y flo ren ti nos de al gu- 
nos gran des se ño res es pa ño les, co mo los con des de Rie la y de
Pe re, el mar qués de Vi lle na y el du que de Al bu quer que, y, des- 
pués de la muer te de la in fan ta Is abel en Bru se las en 1633, sus ta- 
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pi ces fue ron en via dos a Ma drid. Se en car ga ron dos gran des se ries
de nue ve ta pi ces ca da una al ma es tro ta pi ce ro Pe dro Bi que mans,
de ori gen fla men co.

Se ría pre ci so de jar un es pa cio tam bién a la co lec ción de ob je- 
tos de pla ta y de or fe bre ría y con ma yor ra zón a la de es cul tu ra:
los Leo ni rea li za ron im por tan tes obras en bron ce pa ra El Es co rial
y pa ra el Re ti ro, adon de se trans fi rie ron las obras ins ta la das en
Aran juez. Se lle va ron a ca bo com pras im por tan tes en Flan des y
en Ita lia y Mar tí nez Mon ta ñés fue en via do al Re ti ro.

He leí do con sor pre sa, de bi do a la plu ma de An to nio Bo net
Co rrea, que Es pa ña ape nas co no ció el co lec cio nis mo y que las
co lec cio nes par ti cu la res de pin tu ra, de es cul tu ra y de ob je tos ra- 
ros ha bían si do muy es ca sas. No pue do com par tir es ta opi nión.
Es cier to que la ma yo ría de es tas co lec cio nes han des apa re ci do
se gui da men te o se han dis per sa do; no por ello de ja de ser ver dad
que exis tie ron. Lo que su ce de, sen ci lla men te, es que ca re ce mos
de tra ba jos de in ves ti ga ción y de mo no gra fías so bre ellas.

Des de fi na les del si glo XVI, en una ciu dad co mo Va lla do lid los
in ven ta rios es ta ble ci dos des pués de las de fun cio nes nos re ve lan la
exis ten cia de al gu nas co lec cio nes. Per so nal men te, he en contra do
nue ve, cuan do mi en cues ta dis ta ba mu cho de ser exhaus ti va: Pe- 
dro En rí quez, pro fe sor de fi lo so fía en Va lla do lid, po seía una cin- 
cuen te na de cua dros, en tre los cua les una Ma do na de Ra fa el y
nu me ro sas es tam pas; don An to nio de la Cer da no te nía más que
22 cua dros, pe ro 2 eran de Je ró ni mo Bos ch… Don Fran cis co de
Fon se ca, se ñor de Co ca y de Alae jos, y el li cen cia do Bar to lo mé
de He rre ra, abo ga do en la Au dien cia, te nían en sus co lec cio nes
una fuer te pro por ción de te las fla men cas. Los más po de ro sos se- 
ño res de Va lla do lid, los con des de Be naven te, acu mu la ron des de
me dia dos del si glo XVI has ta me dia dos del si glo XVII obras de
gran va lor fir ma das por Ra fa el, Je ró ni mo Bos ch, El Gre co, Ru- 
bens, Ri be ra, Ca ra va ggio…
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En Ma drid y en el rei na do de Fe li pe IV los con se je ros de Cas- 
ti lla es tu dia dos por Jea ni ne Fa yard co lec cio na ban ta pi ces fla men- 
cos y tam bién cua dros: en 1623 Gas par de Va lle jo po seía cua ren- 
ta; la viu da de don Mar tín Iñí guez de Ar ne do ha bía reu ni do 90
en 1645 y don Ber nar do de Ipe ña rrie ta, 135 en 1651. Es tas co-
lec cio nes nos apa re cen hoy ex tra or di na ria men te su bes ti ma das,
por que al gu nos con se je ros po seían obras de ma es tros de un va lor
ac tual in cal cu la ble: en 1645 don Gre go rio Ló pez Ma de ra po seía,
por ejem plo, un Pan to ja de la Cruz, un Ba ssano, un Ra fa el, dos
Ti ziano… En cuan to a don Lo ren zo Ra mírez de Pra do, te nía en
1658 un Ti ziano, un Je ró ni mo Bos ch y dos Gre cos…

No ca be la me nor du da, por otra par te, que el ejem plo del rey
es ti mu ló el en tu sias mo de los co lec cio nis tas pri va dos, en tre los
cua les los gran des se ño res dis pu sie ron evi den te men te de los re- 
cur sos más im por tan tes. El mar qués de Le ga nés fue di más ad mi- 
ra ble de es tos co lec cio nis tas: a su muer te, en 1655, ha bía reu ni do
1.333 obras, de las cua les una fuer te pro por ción era de te las fla- 
men cas (obras de Ru bens, Van Dy ck, Jor daens, Van Ey ck, Van
der We y den, Bos ch, Me ts ys), un nú me ro im por tan te co rres pon- 
día a gran des obras ita lia nas (Ra fa el, Ti ziano, Ve ro nés), aun que
hu bie se muy po cos au to res es pa ño les, sal vo los Ri be ra. El con de
de Mon te rrey apro ve chó su pro lon ga da es tan cia en Ita lia, de
1628 a 1637, pa ra acu mu lar una co lec ción me nos opu len ta (265
cua dros en el mo men to de su muer te en 1653) y me nos bri llan- 
te, pe ro de to dos mo dos ex tra or di na ria con sus 13 Ri be ras y va- 
rios Ti zia nos. En tre los gran des co lec cio nis tas se ha de ci tar al al- 
mi ran te de Cas ti lla, Juan Al fon so En rí quez de Ca bre ra, y al du- 
que del In fan ta do, que tam bién apro ve cha ron am bos su res pec ti- 
va es tan cia ita lia na, o a un ple be yo co mo Pe dro de Ar ce que po- 
seía un con jun to im pre sio nan te, cu ya jo ya era el cua dro de Las

hi lan de ras, de Ve lá z quez.

La fie bre de la co lec ción ha bía con se gui do la ex plo ta ción más
afor tu na da de la exis ten cia del im pe rio. Ha cia 1650, mi les de te- 
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las fla men cas e ita lia nas se ha bían reu ni do en Es pa ña. La in ver- 
sión en obras de ar te com pen sa ba, si bien es ver dad que de un
mo do muy im per fec to, la pér di da de los te so ros dis per sa dos en
to dos los cam pos de ba ta lla de Eu ro pa.

ANEXO

IN DI CE DE LOS PRIN CI PA LES AR TIS TAS ES PA ÑO LES
DEL SI GLO DE ORO

An chie ta, Juan de (c. 1540-1588). Es cul tor de re ta blos. 
Obras des ta ca das: re ta blos de la ca te dral y de Las Huel gas,
en Bur gos. 
Obras hoy vi si bles en: Bur gos, Ja ca, Ta fa lla, Zu ma ya, Bri- 
vies ca (?).

An dino, Cris tó bal de (si glo XVI). He rre ría (re jas). 
Obras des ta ca das: en re ja do de las ca te dra les de Bur gos y
de Pa len cia. 
Obras hoy vi si bles en: Bur gos y Pa len cia.

Ar fe, An to nio de (pri me ra mi tad del si glo XVI). Or fe- 
bre ría (cus to dias). 
Obras des ta ca das: cus to dias de Me di na de Rio se co y de
San tia go de Com pos te la. 
Obras hoy vi si bles en: Me di na de Rio se co y San tia go de
Com pos te la.

Ar fe, Juan de (se gun da mi tad del si glo XVI y co mien zos
del si glo XVII). Or fe bre ría (cus to dias). 
Obras des ta ca das: cus to dias de Se vi lla, Va lla do lid y Ávi la. 
Obras hoy vi si bles en: Se vi lla, Va lla do lid, Ávi la, To le do,
Za mo ra, León, etc.

Au gus ta, Cris tó bal de (si glo XVI). Ce rá mi ca, pin tu ra. 
Obras des ta ca das: Salón de Car los V en Se vi lla (azu le jos),
de 1577 a 1579. 
Obras hoy vi si bles en: Al cá zar de Se vi lla.
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Be ce rra, Gas par de (si glo XVI). Es cul tor de re ta blos. 
Obras des ta ca das: re ta blos de As tor ga y de las Des cal zas
Rea les de Ma drid. 
Obras hoy vi si bles en: As tor ga, Ma drid, Pam plo na, Me di- 
na del Cam po, Bur gos, Gra na da.

Be rru gue te, Alon so (1481-1561). Es cul tor 
Obras des ta ca das: re ta blo de San Be ni to de Va lla do lid, si- 
lle ría de los co ros de la ca te dral de To le do. 
Obras hoy vi si bles en: Va lla do lid, To le do, Cá ce res, Ol me- 
do, Sa la man ca, Gra na da, Úbe da, Pa re des de Na va (Pa len- 
cia).

Bi garny, Fe li pe de (si glo XVI). Es cul tor, ar qui tec to. 
Obras des ta ca das: Ar co de San ta Ma ría y al to rre lie ves
(Bur gos), si lle ría de la ca te dral de To le do. 
Obras hoy vi si bles en: Bur gos, To le do, Gra na da.

Bus ta man te, Juan de (si glo XVI). Pin tor. 
Obras des ta ca das: re ta blos de Echau ri, Mu niam (País Vas- 
co). 
Obras hoy vi si bles en: Echau ri, Mu niam.

Cano, Alon so (1601-1667). Ar qui tec to, es cul tor, pin- 
tor. 
Obras des ta ca das: pin tu ras y es cul tu ras de Gra na da (Ca te- 
dral, igle sia de San Jus to y Pas tor). 
Obras hoy vi si bles en: Gra na da, Se vi lla, Cór do ba, Má la- 
ga, Le bri ja ( Je rez), Cádiz.

Car du cho, Vi cen te (1578-1638). Pin tor. 
Obras des ta ca das: Cal va rio, As cen sión de San tia go de Al ca lá,

Sal va dor. 
Obras hoy vi si bles en: Va lla do lid (mu seos de es cul tu ra y
de pin tu ra, igle sia de Las An gus tias), Ma drid (con ven to de
la En car na ción, igle sia de San Fran cis co el Gran de), El Es- 
co rial.



283

Car va jal, Luis de (fi nal si glo XVI y pri me ra par te del si- 
glo XVII). Pin tor. 
Obras des ta ca das: San Ni co lás de To len tino (To le do). 
Obras hoy vi si bles en: To le do.

Ca rre ño de Mi ran da, Juan (1614-1682). Pin tor. 
Obras des ta ca das: re tra tos. 
Obras hoy vi si bles en: Ma drid (Pra do), Se vi lla (mu seo de
Be llas Ar tes), Vi to ria, Bil bao, etc.

Cel ma, Juan Bau tis ta (se gun da mi tad si glo XVI). Es cul- 
tor y for ja dor de hie rro. 
Obras des ta ca das: en re ja do de la ca te dral de Pla sen cia
(1598), si llas de bron ce, es ta tuas. 
Obras hoy vi si bles en: Pla sen cia, San tia go de Com pos te- 
la.

Céspe des, Pa blo de (si glo XVI). Pin tor. 
Obras des ta ca das: Ce na (mu seo de Se vi lla), sa la ca pi tu lar
de la ca te dral de Se vi lla. 
Obras hoy vi si bles en: Se vi lla, Cór do ba.

Coe llo, Clau dio (1624-1693). Pin tor. 
Obras des ta ca das: sa cris tía de El Es co rial, re tra tos. 
Obras hoy vi si bles en: El Es co rial, Ma drid (mu seo Lá za ro
Gal diano), Bil bao, Hues ca, San tia go de Com pos te la, Sa la- 
man ca (San Es te ban), To le do (hos pi tal Ta ve ra), Cádiz, etc.

Co va rru bias, Alon so de (pri me ra mi tad del si glo XVI).
Ar qui tec to y es cul tor. 
Obras des ta ca das: ca pi lla de San ta Li bra da, en Si güen za. 
Obras hoy vi si bles en: Si güen za, To le do, Ye pes (To le do),
Al ca lá de He na res, Sa la man ca, Pla sen cia.

Egas, En ri que de (pri me ra mi tad del si glo XVI). Ar qui- 
tec to y es cul tor. 
Obras des ta ca das: hos pi ta les de los Re yes Ca tó li cos (San- 
tia go de Com pos te la) y de la San ta Cruz (To le do). 
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Obras hoy vi si bles en: San tia go de Com pos te la, To le do,
Gra na da.

Fer nán dez de Na va rre te, Juan —apo da do «El Mu do»—
(1579). Pin tor. 
Obras des ta ca das: se rie de los após to les, De go lla ción de San- 

tia go el Ma yor, San Je ró ni mo. 
Obras hoy vi si bles en: El Es co rial, Va len cia (co le gio del
Pa triar ca).

Fer nán dez, Gre go rio (c. 1576-1636). Es cul tor. 
Obras des ta ca das: pa sos de Se ma na San ta, Cris tos en la
cruz, etcé te ra. 
Obras hoy vi si bles en: igle sias y mu seos de Va lla do lid,
Oren se (ca te dral), Ponte ve dra, Ve rín, León, Sa la man ca,
Pla sen cia, Ma drid, So lla na, etc.

For ment, Da mián (c. 1480-1541). Es cul tor. 
Obras des ta ca das: re ta blos del mo nas te rio de Po blet y de
la ca te dral de Hues ca, y Za ra go za. 
Obras hoy vi si bles en: Po blet, Hues ca, Bar bas tro, Za ra go- 
za, Al ca ñiz, San to Do min go de la Cal za da, Va len cia.

Gil de Hon ta ñón, Juan (pri me ra mi tad si glo XVI). Ar- 
qui tec to. 
Obras des ta ca das: ca te dra les de Sa la man ca y de Se go via. 
Obras hoy vi si bles en: Sa la man ca, Se go via, Mo ta del
Mar qués, Se vi lla (cú pu la).

Gil de Hon ta ñón, Ro dri go († 1573). Ar qui tec to. 
Obras des ta ca das: San tia go de Com pos te la (claus tro, te so- 
ro), Pla sen cia (ca te dral). 
Obras hoy vi si bles en: San tia go de Com pos te la, Pla sen da,
Cá ce res, To ro, Ciu dad Ro dri go, Se go via.

Gi ralt, Fran cis co (se gun da mi tad si glo XVI). Es cul tor. 
Obras des ta ca das: Mu seo Ma rés en Bar ce lo na, se pul cros
de los Ro jas en Pa ten cia. 
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Obras hoy vi si bles en: Bar ce lo na, Ma drid, Pa len cia, Va lla- 
do lid, Col me nar Vie jo.

Gó mez de Mo ra, Juan († 1648). Ar qui tec to y es cul tor. 
Obras des ta ca das: Pla za Ma yor de Ma drid, re ta blo de la
ca pi lla de Gua da lu pe. 
Obras vi si bles en: Ma drid, Sa la man ca, Gua da lu pe.

Gre co, el, Do mé nikos Theo to kó pou los (1541-1614).
Pin tor. 
Obras des ta ca das: El En tie rro del Con de de Or gaz, se ries de
los após to les, re tra tos, etc. 
Obras hoy vi si bles en: To le do, El Es co rial, Ma drid (Pra- 
do), Bar ce lo na, Si tges, Bil bao, Vi lla Zu loa ga (en Zu ma ya),
Ovie do, Mar tín Mu ñoz de las Po sa das, Pa len cia, Si güen- 
za, Gra na da, Se vi lla, An dú jar, Cádiz.

He rre ra, Fran cis co, el Vie jo (1576-1656). Pin tor. 
Obras des ta ca das: pin tu ras re li gio sas. 
Obras hoy vi si bles en: Ma drid (mu seo Lá za ro Gal diano) y
Se vi lla.

He rre ra, Fran cis co, el Jo ven (1612-1685). Pin tor y ar- 
qui tec to. 
Obras des ta ca das: pór ti co de San Fran cis co en Pal ma de
Ma llor ca, re tra tos de san tos. 
Obras hoy vi si bles en: Ge ro na, Pal ma de Ma llor ca, Za ra- 
go za, Ma drid, Se vi lla.

He rre ra, Juan de (se gun da mi tad del si glo XVI y co- 
mien zos del si glo XVII). Ar qui tec to. 
Obras des ta ca das: El Es co rial, Al cá zar de To le do, puen te
de Pal mas so bre el Gua dia na. Obras hoy vi si bles: El Es co- 
rial, puen te de Pal mas, mo nas te rio de So bra do (Ga li cia),
Gra na da.

Iba rra, Pe dro de (se gun da mi tad del si glo XVI). Ar qui- 
tec to. 
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Obras des ta ca das: pa tio del co le gio de los Ir lan de ses en
Sa la man ca. 
Obras hoy vi si bles en: Sa la man ca, Al cán ta ra.

Jor dán, Es te ban (se gun da mi tad del si glo XVI). Es cul tor. 
Obras des ta ca das: re ta blos de Me di na de Rio se co. 
Obras hoy vi si bles en: Va lla do lid, Me di na del Cam po y
Me di na de Rio se co, León, Alae jos.

Jua nes, Juan de (c. 1523-1579). Pin tor. 
Obras des ta ca das: Mar ti rio de San Es te ban, La Ce na (Pra do),
La Vir gen ama man tan do al Ni ño (Va len cia). 
Obras hoy vi si bles en: Ma drid (Pra do), Va len cia (Pa triar- 
ca), Se gor be, Al coy, Orihue la.

Ju ni, Juan de (1507-1577). Es cul tor. 
Obras des ta ca das: En te rra mien to y Vir gen de las An gus- 
tias (Va lla do lid). 
Obras hoy vi si bles en: Va lla do lid, Me di na del Cam po,
Me di na de Rio se co, Se go via.

Ma chu ca, Pe dro († 1550). Ar qui tec to y pin tor. 
Obras des ta ca das: pa la cio de Car los V en Gra na da, Des- 

cen di mien to de la Cruz (Pra do). 
Obras hoy vi si bles en: Ma drid (Pra do) y Gra na da.

Maí no, Juan Bau tis ta (1578-1649). Pin tor. 
Obras des ta ca das: Re cu pe ra ción de Bahía, Ado ra ción de los

Pas to res. 
Obras hoy vi si bles en: Vi la no va i la Gel trú (Ca ta lu ña), San
Se bas tián, Ma drid (Pra do), To le do.

Mar tí nez, Gre go rio (1547-1597). Pin tor. 
Obras des ta ca das: Anun cia ción del mu seo de Va lla do lid, y
re ta blos. 
Obras hoy vi si bles en: Va lla do lid (igle sias de la Ma g da le na
y de San Mi guel, mu seo).
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Ma sip, Vi cen te (c. 1475-1545). Pin tor. 
Obras des ta ca das: Bau tis mo de Cris to (Va len cia), Cris to con la

cruz a cues tas (Pra do). 
Obras hoy vi si bles en: Ma drid (Pra do), Va len cia, Se gor be.

Me na, Pe dro de (si glo XVII). Es cul tor. 
Obras des ta ca das: La Ma g da le na pe ni ten te del mu seo de Va- 
lla do lid, es ta tuas de la ca te dral de Má la ga. Obras hoy vi si- 
bles en: Va lla do lid, Má la ga, Cór do ba, Gra na da, Se vi lla,
Bar ce lo na, etc.

Me sa, Juan de (1583-1629). Es cul tor. 
Obras des ta ca das: Cris to en la ago nía (Ver ga ra-Gui púz coa),
Cris to del Gran Po der de Se vi lla. 
Obras hoy vi si bles en: Ver ga ra (País Vas co), Se vi lla, Cór- 
do ba.

Mon ta ñés, Juan Mar tí nez († 1649). Es cul tor. 
Obras des ta ca das: re ta blo de San Isi do ro en San ti pon ce
(Se vi lla), Cris tos en la cruz. 
Obras hoy vi si bles en: Se vi lla, San ti pon ce, Gra na da,
Cádiz, Bar ce lo na (mu seo Ma rés).

Mo ra les, Luis (1509-1586). Pin tor. 
Obras des ta ca das: Pie dad del mu seo de Sa la man ca, re ta blo
de Arro yo de la Luz. 
Obras hoy vi si bles en: Sa la man ca, Ma drid (Pra do), Arro- 
yo de la Luz, Ba da joz, Fre ge nal de la Sie rra, Al cán ta ra,
Va len cia, Má la ga, Osu na, Cór do ba, Se vi lla, Las Pal mas,
La Co ru ña.

Mu ri llo, Bar to lo mé Es te ban (1618-1682). Pin tor. 
Obras des ta ca das: ni ños y vír ge nes (Los Ni ños de la con cha,
de Se vi lla). 
Obras hoy vi si bles en: Se vi lla, Ma drid (Pra do), Cádiz, Va- 
len cia, La Co ru ña, Ponte ve dra, La Gran ja, do mi nio de Al- 
fa bia (Ma llor ca).
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Or dó ñez, Bar to lo mé († 1520). Es cul tor. 
Obras des ta ca das: se pul cro de Fe li pe el Her mo so y de Jua- 
na la Lo ca en Gra na da. 
Obras hoy vi si bles en: Bar ce lo na, Gra na da.

Pa che co, Fran cis co (1564-1654). Pin tor. 
Obras des ta ca das: Vir gen con el Ni ño del mu seo de Gra na- 
da. 
Obras hoy vi si bles en: Se vi lla, Gra na da, An dú jar, Ma drid
(Pra do).

Pan to ja de la Cruz, Juan (1553-1608). Pin tor. 
Obras des ta ca das: re tra tos de cor te (Fe li pe II). 
Obras hoy vi si bles en: Bar ce lo na (co lec ción Cam bó),
Ponte ve dra, Ávi la, To le do (mu seo de San ta Cruz), Ma drid
(Pra do).

Pra ves, Die go de (se gun da mi tad del si glo XVI). Ar qui- 
tec to. 
Obras des ta ca das: san tua rio cris tia no de la me z qui ta de
Cór do ba. 
Obras hoy vi si bles en: Cór do ba, Va lla do lid, igle sia de Ci- 
ga les (cer ca de Va lla do lid).

Ria So, Die go de (se gun da mi tad del si glo XVI). Ar qui- 
tec to. 
Obras des ta ca das: Ayun ta mien to de Se vi lla. 
Obras hoy vi si bles en: sa la ca pi tu lar y Ayun ta mien to de
Se vi lla.

Ri bal ta, Fran cis co (1565-1628). Pin tor. 
Obras des ta ca das: cua dros de la igle sia de San Jai me de Al- 
ge me sí; San ta Cla ra de Va len cia. 
Obras hoy vi si bles en: Va len cia, Cas te llón, Al ge me sí, Ma- 
drid (Pra do), Mur cia.

Ri be ra, Jo sé (1591-1652). Pin tor. 
Obras des ta ca das: El Contra he cho, Mar ti rio de San Bar to lo- 
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mé, El Sue ño de Ja cob, etc. 
Obras hoy vi si bles en: Ma drid (Pra do), Va len cia, Pal ma de
Ma llor ca, do mi nio de Al fa bia (Ma llor ca), Za ra go za, Vi to- 
ria, Bil bao, La Co ru ña, Se vi lla, Gra na da, Ponte ve dra, etc.

Roe las, Juan de las (c. 1558-1625). Pin tor. 
Obras des ta ca das: re ta blo de la uni ver si dad de Se vi lla, In- 
ma cu la das Con cep ción. 
Obras hoy vi si bles en: Se vi lla, San lú car de Ba rra me da,
Va lla do lid, Bil bao.

Sa la man ca, Fran cis co de (si glo XVI). For ja dor de hie rro. 
Obras des ta ca das: re jas de la car tu ja de Mi ra flo res (Bur- 
gos), y de Se vi lla. 
Obras hoy vi si bles en: Bur gos, Se vi lla, Gua da lu pe.

Sán chez Coe llo, Alon so (1531-1588). Pin tor. 
Obras des ta ca das: re tra tos de cor te. 
Obras hoy vi si bles en: Ma drid (Pra do y Lá za ro Gal diano),
Za ra go za, San Se bas tián.

Sán chez Co tán, Juan (1561-1627). Pin tor. 
Obras des ta ca das: bo de go nes. 
Obras hoy vi si bles en: Mu seo de Be llas Ar tes y car tu ja de
Gra na da, Ma drid (Des cal zas).

Si loé, Die go de († c. 1555). Ar qui tec to y es cul tor. 
Obras des ta ca das: re ta blos de la ca te dral de Bur gos; ca te- 
dral de Pla sen cia, etc. 
Obras hoy vi si bles en: Bur gos, Co va rru bias (tríp ti co), Va- 
lla do lid, Pla sen cia, Gra na da, Gue dix (ca be ce ra de la ca te- 
dral).

Theo to kó pou los, Jor ge Ma nuel (hi jo del Gre co) (si glo
XVII). Pin tor y ar qui tec to. 
Obras des ta ca das: Ayun ta mien to de To le do, pin tu ra re li- 
gio sa. 
Obras hoy vi si bles en: To le do.
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Tris tán, Luis (fi na les del si glo XVI y co mien zos del si glo
XVII). Pin tor. 
Obras des ta ca das: Pe ni ten cia de San to Do min go, en To le do. 
Obras hoy vi si bles en: To le do, Ye pes, San tia go de Com- 
pos te la, Ávi la, Se vi lla.

Val dés Leal, Juan (1622-1690). Pin tor.
Obras des ta ca das: cua dros del hos pi tal de la Ca ri dad de
Se vi lla (Ale go rías de la Muer te). 
Obras hoy vi si bles en: Se vi lla, Ma drid (Pra do), Bil bao,
Pam plo na, Orihue la.

Van del vi ra, An drés (1509-1575). Ar qui tec to. 
Obras des ta ca das: igle sia del Sal va dor de Úbe da. 
Obras hoy vi si bles en: Úbe da, Bae za, Jaén (ca te dral),
Cuen ca (claus tro).

Var gas, Luis de (fi na les del si glo XVI y si glo XVII). Pin- 
tor. 
Obras des ta ca das: re ta blo de Adán y Eva de la ca te dral de
Se vi lla. 
Obras hoy vi si bles en: Se vi lla.

Ve lá z quez, Die go (1599-1660). Pin tor. 
Obras des ta ca das: Las Men i nas, La ren di ción de Bre da, La

Ve nus del es pe jo, Los bo rra chos, Las hi lan de ras, re tra tos (Fe li- 

pe III, Fe li pe IV, Bal ta sar Car los, El con de du que de Oli va res,
los bu fo nes, etc.). 
Obras hoy vi si bles en: Ma drid (Pra do), Se vi lla (mu seo de
Be llas Ar tes), La Co ru ña.

Vi llal pan do, Fran cis co de (si glo XVI). For ja dor de hie rro
y es cul tor. 
Obras des ta ca das: puer tas de bron ce y re ja pla te res ca de la
ca te dral de To le do. 
Obras hoy vi si bles en: To le do y Ma drid.
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Zur ba rán, Fran cis co de (1598-1664). Pin tor. 
Obras des ta ca das: se rie de los Car tu jos, se rie de los Je ró ni- 
mos, De fen sa de Cádiz. 
Obras hoy vi si bles en: Se vi lla (mu seo de Be llas Ar tes),
Gua da lu pe, Ma drid (Pra do), Cádiz, Ba da joz, Ponte ve dra,
Bar ce lo na (co lec ción Cam bó), Bil bao, Ja dra que, Si güen za,
Je rez de la Fron te ra, etc.
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CAPÍ TU LO 11 
DE LA CUL TU RA ORAL A LA LI TE RA TU RA: 
LAS MAG NI FI CEN CIAS DEL LEN GUA JE

El cas te llano fue sin lu gar a du das una de las len guas eu ro peas
que se for ma ron con ma yor pre co ci dad: los es tu dio sos e in ves ti- 
ga do res fa mi lia ri za dos con los ar chi vos y los tex tos an ti guos han
po di do com pro bar que la len gua del si glo XVI es pa ñol es tá mu- 
cho más pr óxi ma al cas te llano ac tual de lo que el fran cés o el ale- 
mán lo es tán res pec to de las len guas es cri tas en la épo ca de Fran- 
cis co I o en el tiem po de Lu te ro. Na tu ral men te, el do mi nio del
cas te llano no era to tal: si bien es cier to que es ta len gua pro gre sa- 
ba rá pi da men te en el reino de Va len cia, a cau sa de la in fluen cia
de la no ble za, si bien es ver dad que ha bía con quis ta do Ara gón,
se guía sien do, en cam bio, una len gua ex tran je ra en Ca ta lu ña, en
las Ba lea res, y en las pro vin cias vas cas, era es ca sa y de fi cien te- 
men te co no ci da por los cam pe si nos ga lle gos, y los mo ris cos, por
su par te, uti li za ban el al ja mia do, del que no se sa be a cien cia cier- 
ta si era un ára be es pa ño li za do o en es pa ñol ara bi za do.

CUL TU RA ORAL, CUL TU RA DE MA SAS

La cul tu ra de la ma sa de la po bla ción era una cul tu ra oral y vi- 
sual. Des de ha ce al gu nos años, nu me ro sos au to res se han in te re- 
sa do pro fun da men te en es ta cues tión, so bre la que yo mis mo he
tra ba ja do y pro pon dré en es te ca pí tu lo un ba lan ce pro vi sio nal de
las más re cien tes in ves ti ga cio nes rea li za das a es te res pec to. En to- 
do ca so, nin guno nie ga que la cul tu ra es cri ta era un he cho mi no- 
ri ta rio: pro ba ble men te las tres cuar tas par tes o las cua tro quin tas
par tes de la po bla ción es pa ño la no sa bían leer, aun que es in du da- 
ble que las pro por cio nes va ria ban con si de ra ble men te se gún las
re gio nes, se gún el mo do de vi da ur bano o ru ral, se gún la con di- 
ción so cial y la ac ti vi dad pro fe sio nal, tam bién, por úl ti mo, se gún
el sexo. Vol ve re mos so bre ello. Pa ra la gran ma yo ría de es pa ño- 
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les, la cul tu ra con sis tía en el re sul ta do de ad qui si cio nes rea li za das
len ta men te a tra vés de la tra di ción oral, en el seno del me dio fa- 
mi liar, pa rro quial y pro fe sio nal, de sem pe ñan do sin du da la vi da
re li gio sa un pa pel emi nen te.

Te ne mos ya su fi cien tes da tos pa ra po der com pren der. La fun- 
ción del ca te cis mo, del ser món, de la con fe sión, así co mo el de
las fes ti vi da des re li gio sas y, en es pe cial, el de las pro ce sio nes, era
evi den te men te es en cial en la cons ti tu ción de un cuer po de
creen cias que in for ma ba to da la vi da. Tam bién el ar te re li gio so,
cu ya pre sen cia per ma nen te he mos com pro ba do, con tri buía muy
ac ti va men te a la de fi ni ción de es tas creen cias: los re ta blos, los pa- 
sos, las se ries de vi das de san tos, las cus to dias ador na das de imá- 
ge nes, en se ña ban al pue blo cris tia no has ta los me no res epi so dios
de la pa sión de Cris to, del An ti guo y del Nue vo Tes ta men to,
for ti fi ca ban los re la tos ha gio grá fi cos, bien fuesen his tó ri cos o le- 
gen da rios. ¿ué cris tia no po día ig no rar las cir cuns tan cias de la
ma tan za de los ino cen tes, de la hui da a Egip to, de las bo das de
Ca ná, de la mul ti pli ca ción de los pa nes o de la úl ti ma Ce na, del
mar ti rio de san Se bas tián? ¿ué hom bre, qué mu jer po día ol vi- 
dar las perspec ti vas es ca to ló gi cas del Jui cio Fi nal?

Al gu nas his to rias de san tos per te ne cían al acer vo de Es pa ña.
Aun que la tra di ción de San tia go, evan ge li za dor de Es pa ña, aca bó
por per te ne cer a to do el Oc ci den te cris tia no has ta el pun to de
sus ci tar una de las más im por tan tes y cons tan tes pe re gri na cio nes
de la his to ria, adop tó sin em bar go en Es pa ña una co lo ra ción
nue va re fe ri da úni ca men te a es te país. San tia go, após tol y pe re- 
grino, se ha bía con ver ti do en Es pa ña en el «ma ta mo ros», uno de
los gran des pa la di nes de la Re con quis ta. La ico no gra fía se aso ció
pro fun da men te a es ta vi sión y en la Es pa ña del nor te la tra di ción
de un San tia go gue rre ro per ma ne ce aún vi va en el Si glo de Oro,
ín ti ma men te mez cla da con la del pe re grino, en tre te ji da con mil
ané c do tas, con le yen das de to do ti po; una de las más pin to res cas
es la de San to Do min go de la Cal za da: el te ma del pe re grino
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injus ta men te acu sa do, con de na do a muer te y sal va do mi la gro sa- 
men te por la re su rrec ción de los po llos, que ya es ta ban, con ve- 
nien te men te asa dos, en el pla to del juez de San to Do min go, fi- 
gu ra to da vía en la gran cus to dia de la ciu dad de San tia go de
Com pos te la, es cul pi da en el si glo XVI por An to nio de Ar fe.

Ro za mos con ello los lin des del fo lk lo re. Aho ra bien, sa be mos
pre ci sa men te que la cul tu ra po pu lar de la Es pa ña del Si glo de
Oro, la que se ali men ta ba de las con ver sacio nes man te ni das en
ve la das, en ta ber nas, o en el trans cur so de los via jes a pie, era
muy ri ca en can cio nes, en cuen tos, en his to rie tas gra cio sas que
de sem pe ña ron un cier to pa pel en la flo ra ción de la li te ra tu ra
«cul ta». Es ta mer can cía li te ra ria po pu lar exis tía ya en el si glo XVI

y co no ce mos in clu so có mo fun cio na ba el sis te ma: por lo ge ne- 
ral, la lle va ban los cie gos en for ma de ho ji tas im pre sas, do bla das
por su mi tad y co lo ca das a ca ba llo en una cuer da ten di da (de
don de le vie ne el nom bre de li te ra tu ra de cor del). Los cie gos
apren dían el con te ni do de es tas ho ji tas y las re ci ta ban en pú bli co,
al tiem po que las ven dían a las gen tes del pue blo que sa bían leer.
És tos, a su vez, leían los tex tos a los ile tra dos que les ro dea ban
du ran te las pau sas del tra ba jo: po día tra tar se de una can ción, de
un en tre més, de una fá bu la, el re su men de una no ve la de ca ba lle- 
rías o de una pie za de tea tro…

Gra cias a los tra ba jos de Ju lio Ca ro Ba ro ja y de Jean-François
Bo trel so bre la li te ra tu ra de cor del, a los de Má xi me Che va lier y
de Mau ri ce Molho acer ca de las fuen tes fo lk ló ri cas de las crea- 
cio nes del Si glo de Oro, po see mos al gu nas ideas res pec to del
con te ni do de es ta tra di ción, re co gi da por al gu nos pia do sos au to- 
res. La Flo res ta es pa ño la de Mel chor de San ta Cruz, por ejem plo,
trans cri be una se rie de his to rie tas en las que apa re cen to das las
fa ce tas de la re pre sen ta ción del la bra dor: su sen ti do del ho nor, su
as tu cia, sus ro ces y que re llas con el hi dal go, etc. Má xi me Che va- 
lier re me mo ra las co lec cio nes de re la tos de Ti mo ne da y de Ga ri- 
bay, y el Li bro de los chis tes de Luis de Pi fie do, cuan do ex pli ca has- 
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ta qué pun to era po pu lar el per so na je del la za ri llo, aun que la
obra El La za ri llo de Tor mes fue se po co leí da re la ti va men te en el
Si glo de Oro. Por su par te, Mau ri ce Molho ha po di do en con trar
las «raíces fo lk ló ri cas» de la obra de Cer van tes.

En efec to, cuan do San cho ci ta sus se ries de re fra nes de co rri- 
do, ac túa co mo el por ta voz de la cul tu ra po pu lar y, más allá aún
de los pro ver bios, mu chas de sus in ter ven cio nes se re fie ren a tra- 
di cio nes po pu la res, co mo la his to ria de la pas to ra To rral ba; y el
mis mo San cho es un de ri va do de la ti po lo gía del «sim ple del
pue blo», com ple ta do por la vi sión car na va les ca, ya que Pan za es
un nom bre car na va les co. Si nos si tua mos en otro re gis tro, el Re- 

ta blo de las ma ra vi llas, en tre més de Cer van tes, re sul ta ría po co
com pren si ble sin el re cuer do de la tra di ción eu ro pea (y no so la- 
men te es pa ño la) de las ma ra vi llo sas imá ge nes, en es pe cial del
jue go en tre lo vi si ble y lo in vi si ble po pu la ri za do en tan tas fá bu- 
las.

En pleno Si glo de Oro exis te, pues, una cul tu ra po pu lar muy
ri ca, com pues ta de re fra nes, de can cio nes, de his to rie tas, de
cuen tos, de pro ce den cia le ja na, que se aco mo da más o me nos
bien con una tra di ción cris tia na en cons tan te mu ta ción, que no
que da fi ja da an tes del con ci lio de Tren to, es de cir, pre ci sa men te
an tes del Si glo de Oro. Pe ro, co mo aca ba mos de ver al evo car los
per so na jes del La za ri llo o de San cho Pan za, es ta cul tu ra po pu lar
no se se pa ra de la cul tu ra es cri ta, tan to más cuan to que co la bo ran
unos in ter me dia rios po de ro sos cu ya di fu sión se efec túa mu cho
más por vía oral que por vía es cri ta: los au tos sa cra men ta les y la
co me dia, en una pa la bra, el tea tro.

AGEN TES DE RE LA CIÓN CUL TU RAL: 

LOS AU TOS RE LI GIO SOS Y LA CO ME DIA

Las gran des fes ti vi da des re li gio sas es pa ño las ori gi na ban unas
ce re mo nias muy com ple jas en las que in ter ve nían, ade más de los
ac tos pro pia men te re li gio sos, las pro ce sio nes, re pre sen ta cio nes



296

tea tra les ^no mi na das «co me dias de de vo ción» y con fre cuen cia
dan zas que po dían eje cu tar se en el in te rior de la mis ma ca te dral,
co mo en Se vi lla y en To le do, don de el ca bil do re cu rría a unos
bai la ri nes asa la ria dos, los sei zes. En con se cuen cia, el tea tro y la
dan za ejer cie ron una fun ción re li gio sa, so bre to do en las épo cas
más se ña la das del año litúr gi co, por ejem plo, du ran te la Se ma na
San ta, la Cua res ma y el día de Cor pus Ch ris ti.

En To le do era el pro pio ca bil do ca pi tu lar de la ca te dral quien
se ocu pa ba de la or ga ni za ción y de la fi nan cia ción com ple tas de
las fes ti vi da des de Cor pus. Los fes te jos de di ca ban un am plio lu- 
gar a la dan za re li gio sa: los sei zes, que ha bían si do re clu ta dos en- 
tre los ni ños del co ro ini cia dos en el can to llano y en el can to a
ca ppe lla, eran ves ti dos de án ge les. Eje cu ta ban dan zas te má ti cas,
ale gó ri cas o mi to ló gi cas, que po dían ser de gran fan ta sía, e in ter- 
ve nían tam bién en otras oca sio nes, tan to, por ejem plo, en la
Asun ción, co mo en Na vi dad: en es ta úl ti ma oca sión dan za ban al
tiem po que can ta ban vi llan ci cos. Pe ro otros mu chos dan za ri nes
in ter ve nían tam bién en el Cor pus, ve ni dos en ge ne ral de los
pue blos de la Sagra to le da na, e in ter pre ta ban dan zas muy ani ma- 
das, lla ma das de cas ca bel o de za pa tea do, y to do ello den tro de la
mis ma igle sia.[1]

El tea tro re li gio so no que da ba re za ga do y pro du jo un gé ne ro
que al can zó su apo geo en el Si glo de Oro, el au to sa cra men tal,
re pre sen ta ción ale gó ri ca de un mis te rio re li gio so, la En car na ción
o la Eu ca ris tía en par ti cu lar. La pie za era bas tan te cor ta, un so lo
ac to, de mil a mil dos cien tos ver sos, pe ro im pli ca ba una pues ta
en es ce na bas tan te exi gen te con uti li za ción de ca rros mó vi les,
de co ra dos lu jo sos, re no va dos va rias ve ces, y par ti ci pa ción de la
mú si ca ins tru men tal. El au to sa cra men tal no es, sin em bar go,
más que la for ma más con se gui da del au to re li gio so: con Cal de- 
rón se ins ta la la teo lo gía en el es ce na rio. Des de me dia dos del si- 
glo XVI, Lo pe de Rue da, uno de los pre cur so res más im por tan tes
del tea tro es pa ñol, in ter pre tó una se rie de au tos en la fes ti vi dad
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del Cor pus en nu me ro sas ciu da des, en Se vi lla, en Cór do ba, en
To le do, en Va len cia, en Ma drid, en Se go via, en Va lla do lid… Por
ejem plo, en es ta úl ti ma ciu dad, ac tuó en el Cor pus de 1551,
1559 y 1561. An tes y des pués del Cor pus, Lo pe de Rue da ofre- 
cía es pec tá cu los de to do ti po: far sas, pas to ra les, diá lo gos en ver- 
so, co me dias. Des pués de él, los gran des del tea tro es pa ñol: Lo pe
de Ve ga, Tir so de Mo li na, Cal de rón de la Bar ca, imi ta ron su
ejem plo y es cri bie ron au tos sa cra men ta les, al mis mo tiem po que
dra mas o «en tre me ses», sien do Cal de rón el au tor con si de ra do co- 
mo el ma es tro in dis cu ti ble del au to sa cra men tal. De tal ma ne ra
que la con so li da ción de la cul tu ra re li gio sa de la po bla ción a tra- 
vés del tea tro re li gio so, con el te ma pri vi le gia do de la eu ca ris tía,
con tri bu yó a abrir si mul tá nea men te el ca mino al tea tro pro fano.
Ac to res y au to res eran los mis mos. Sin du da com pren de re mos
aho ra me jor que Lo pe de Ve ga, cu ya vi da ha bía si do mu cho más
es can da lo sa que edi fi can te, hu bie ra si do acom pa ña do en su en- 
tie rro por el fer vor de to do Ma drid, mien tras que los fu ne ra les
de Mo lie re se rea li za ban en con di cio nes ca si clan des ti nas, en te- 
rrán do se su ca dá ver en un ce men te rio no sagra do. Re pre sen tan
dos ma ne ras de con si de rar el tea tro.

Sin lu gar a du das, el tea tro es pa ñol ha si do uno de los me jo res
agen tes de re la ción en tre la cul tu ra po pu lar y la cul tu ra in te lec- 
tual. Y ello por dos ra zo nes: en pri mer lu gar, por que su pú bli co
no te nía ne ce si dad de sa ber leer y no se pa re cía en na da al del
«ho tel de Bour gog ne» del si glo XVII. To dos los tes ti mo nios con- 
cuer dan a es te res pec to: sea que se tra ta de los co rra les de co me- 
dias de Va lla do lid, los pri me ros en su gé ne ro, co mo el de la
puer ta de Santies te ban, des pués el de Sal ce do; sea que se tra te del
co rral de co me dias abier to en Ma drid en 1568 y bau ti za do con
el so bre nom bre de El Sol, más tar de de los tea tros de la Cruz y
del Prín ci pe en el si glo XVII, o de tea tros de las más re du ci das
ciu da des, co mo el de Al ma gro, que ha si do ob je to de una res tau-
ra ción y que to da vía po de mos con tem plar en la Pla za Ma yor de
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es ta ciu dad, es tos tea tros aco gían a un pú bli co muy he te ro gé neo
en el que se co dea ban los aris tó cra tas, los le tra dos, los bur gue ses
y el sec tor po pu lar, los mos que te ros, que asis tían al es pec tá cu lo
de pie. Las de li be ra cio nes del ayun ta mien to de Va lla do lid se ven
inun da das de que jas de los que pre ten den que el tea tro pro vo ca
la fie bre y que «los ar te sanos, los es tu dian tes, las mu je res ca sa das
al igual que las mu cha chas solte ras, se pre ci pi tan a los co rra les de
co me dias, y aban do nan sus ca sas, sus es tu dios, sus ta lle res». De
he cho, en el úl ti mo cuar to del si glo XVI, el tea tro tie ne re pre sen-
ta cio nes dia rias en Va lla do lid, con ex cep ción del tiem po de Cua- 
res ma y de Se ma na San ta y se con vier te igual men te en fe nó- 
meno co ti diano en Ma drid y en Se vi lla. La en tra da es ba ra ta, por
lo que el pre cio no pue de ale jar a los afi cio na dos de las cla ses po-
pu la res.

La se gun da ra zón es que «el tea tro es pa ñol del Si glo de Oro
nos ofre ce un in men so te so ro fo lk ló ri co».[2] Por una par te, la co- 
me dia del Si glo de Oro ha re cu pe ra do y uti li za do am plia men te
el ro man ce, es de cir, las can cio nes po pu la res, com po si cio nes cor- 
tas, ge ne ral men te en ver sos oc to sí la bos, que ha bían re co gi do a su
vez el le ga do de las can cio nes de ges ta y de los poe mas épi cos de
la Edad Me dia y que han trans mi ti do a los tiem pos mo der nos los
re la tos y las le yen das de la Re con quis ta, al mis mo tiem po que
ase gu ra ban el éxi to de las his to rias de amor. Los au to res va len- 
cia nos, co mo Gui llén de Cas tro (en el que Cor nei lle se ins pi ró
pa ra Le Cid), Gas par Agui lar, Mi guel Be nei to, Car los Boil, etcé- 
te ra, se sir vie ron con si de ra ble men te del ro man ce, co mo tam bién
lo hi zo Lo pe de Ve ga en la pri me ra par te de su obra.

Por otra par te, el tea tro ha asi mi la do y uti li za do el cuen te ci- 
llo, es de cir, un bre ve re la to pre sen ta do ge ne ral men te en for ma
dia lo ga da. Ca si siem pre se tra ta de un cuen to có mi co, pa ra pro- 
vo car la ri sa, cu yo con jun to cons ti tu ye una in gen te tra di ción
oral que, co mo pre ci sa Má xi me Che va lier, «re pre sen ta el bien
co mún de to dos en la Es pa ña del si glo XVI: cam pe si nos, ar te- 
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sanos, bur gue ses, clé ri gos y gen tilhom bres». Ya en es ta épo ca
exis tían unas com pi la cio nes que reu nían to dos es tos cuen te ci- 
llos: las de Juan Ti mo ne da, de Mel chor de San ta Cruz, de Luis
de Pi ñe do, que apa re cen en tre 1563 y 1574, o sea, po co des pués
de la re co pi la ción de can cio nes po pu la res (Can cio ne ro) y de la de
re fra nes (Re fra ne ro) de Nú ñez. De es ta ma ne ra, en vein te años se
reu nie ron y se sal va ron los te so ros del fo lk lo re es pa ñol. Y el tea- 
tro lo uti li za rá ex ten sa men te en el si glo XVII. Lo pe de Ve ga se
sir vió es ca sa men te del cuen te ci llo en la pri me ra par te de su obra:
Má xi me Che va lier no ha en contra do ni uno só lo en las 35 pri- 
me ras co me dias es cri tas por el gran dra ma tur go. En 1604, cuan- 
do ya ha es cri to 151 co me dias, no ha bía uti li za do más que 33
cuen te ci llos. A par tir de 1604, se pro du ce un cam bio es pec ta cu- 
lar: en las 165 co me dias que Lo pe es cri bió to da vía an tes de su
muer te, Má xi me Che va lier des cu bre 138 cuen te ci llos e in clu so
lle ga a un pro me dio de dos en ca da una de las ocho úl ti mas co- 
me dias. Pa re ce que Lo pe, que se mos tró siem pre muy aten to a
las reac cio nes del pú bli co, que dó muy im pre sio na do por el gran
éxi to del Guz mán de Al fa ra che, que era una no ve la, sin du da, pe ro
cu yo au tor, Ma teo Ale mán, se ha bía ins pi ra do pro fun da men te
en los cuen te ci llos.

Aho ra bien, los au to res dra má ti cos se gui rán el ejem plo de Lo- 
pe de Ve ga y uti li za rán sin va ci lar el cuen te ci llo: Tir so de Mo li- 
na, Ruiz de Alar cón, Pé rez de Mon tal bán, Vé lez de Gue va ra,
Cal de rón de la Bar ca in tro du cen to dos en sus obras ele men tos de
los cuen te ci llos. Má xi me Che va lier ha po di do de mos trar que
mu chos de és tos per te ne cían a la tra di ción oral, de ma ne ra que el
pú bli co se re co no cía real men te en el es pec tá cu lo al que asis tía, a
la vez que asi mi la ba de pa so otros ele men tos cul tu ra les.

El pa pel y con te ni do del tea tro fue tan to me jor asu mi do
cuan to que la pro duc ción de la co me dia fue in gen te y se pre sen- 
ta ba co mo un men sa je cul tu ral de ex cep cio nal di fu sión: cuan do
una pie za tea tral no po día re pre sen tar se por fal ta de co me dian- 
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tes, sen ci lla men te se leía, en una po sa da, en una pla za pú bli ca.
Evi den te men te, Lo pe de Ve ga es un fe nó meno sin gu lar. Su dis cí- 
pu lo, Mon tal bán, le ad ju di ca 1.800 co me dias y 400 au tos…
Pue de que sea una exa ge ra ción, pe ro po see mos en to tal 316 co- 
me dias y cua ren ta au tos que se le pue den atri buir con to da cer te- 
za, co sa que ya es ex tra or di na ria. Tam bién pre ten den que fray
Ga briel Té llez, más co no ci do ba jo el nom bre de Tir so de Mo li- 
na, es cri bió apro xi ma da men te 400 obras de tea tro y al gu nos au- 
tos. Cier ta men te, tam bién en es ta oca sión es de ma sia do; pe ro no
ca be du da de que Tir so de Mo li na es real men te el au tor de, al
me nos, un cen te nar de obras. Pe dro Cal de rón de la Bar ca nos ha
le ga do, por su par te, ca si 120 «co me dias» y 80 au tos, sin ha blar
de al gu nas de ce nas de «en tre me ses». Pé rez de Mon tal bán, que
mu rió jo ven, a los trein ta y seis años en 1638, ya ha bía pu bli ca do
veintio cho de sus co me dias (aun que ha bía es cri to más). Juan
Ruiz de Alar cón fue me nos fe cun do: una vein te na de pie zas, en- 
tre las cua les des ta ca La ver dad sos pe cho sa que sir vió de mo de lo,
fiel men te se gui do por cier to, pa ra el Men teur de Cor nei lle.

Se ría pre ci so ade más con tar con las obras de An to nio Mi ra de
Ames cua (1574-1644), que fue muy apre cia do en su tiem po, con
las de Gui llén de Cas tro (1579-1644), con Luis Vé lez de Gue va ra
(1579-1644 tam bién), tres au to res que per te ne cen exac ta men te a
la mis ma ge ne ra ción, así co mo tam bién con Fran cis co Ro jas Zo- 
rri lla (1607-1648) y Luis ui ño nes de Be naven te (1589-1651):
es de cir, po dría mos aña dir to da vía dos o tres cen te na res de obras
y va rias de ce nas de au tos y de en tre me ses, por lo me nos. Mu chas
de es tas pie zas fue ron com pues tas rá pi da men te, fue ron es cri tas
ex clu si va men te pa ra ser in ter pre ta das, de ma ne ra que ni si quie ra
lle ga ron a ser pu bli ca das. Cal de rón de la Bar ca, uno de los me jo- 
res dra ma tur gos eu ro peos, ni si quie ra se preo cu pó de que sus
obras se pu bli ca sen mien tras él vi vía. Fue ron reu ni das e im pre sas
por sus ami gos des pués de su muer te.
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El tea tro es pa ñol del Si glo de Oro, con tem po rá neo del gran
tea tro in glés is abe lino, creó jun ta men te con és te el tea tro mo- 
derno tal co mo se ha de sa rro lla do y ex ten di do en Eu ro pa des de
ha ce ca si tres si glos. Es te tea tro da la pri ma cía al tex to y re le ga
los ele men tos es cé ni cos a un se gun do pla no, ad mi te una gran di- 
ver si dad de tiem pos y de lu ga res (por ejem plo, el Don Juan se de- 
sa rro lla en cua tro «jor na das» en Ná po les, Ta rra go na, Se vi lla y
Dos Her ma nas), así co mo per so na jes de to da na tu ra le za y con di- 
ción; bus ca la in ven ción del len gua je y de las si tua cio nes; en ca- 
ma so bre la es ce na las pa sio nes de los hom bres de su épo ca, tal
co mo Lo pe de Ve ga des eó ha cer lo de un mo do ex plí ci to: los ce- 
los, el ho nor, la fe… Con au to res co mo Alar cón y Tir so de Mo- 
li na, la co me dia se con vier te en un es tu dio en si tua ción de los
ca rac te res hu ma nos, crea per so na jes de una hon du ra psi co ló gi ca
in só li ta. Con Cal de rón de la Bar ca y con Tir so tam bién, ex plo ra
la me ta fí si ca.

Nu me ro sos crí ti cos han afir ma do que el tea tro es pa ñol era so- 
bre to do una asom bro sa va ria ción so bre el te ma del ho nor. Un
aná li sis cuan ti fi ca do del vo ca bu la rio del tea tro otor ga ría a la pa- 
la bra ho nor y a sus aná lo gos una cla si fi ca ción ex cep cio nal. El ho- 
nor apa re ce co mo una rei vin di ca ción na cio nal, a la vez in di vi- 
dual y co lec ti va. En Fuen teo ve ju na, de Lo pe de Ve ga, es to do un
pue blo el que se amo ti na contra unos in so por ta bles hi dal gos,
aun que sean ca ba lle ros de una or den mi li tar, con el fin de sal va- 
guar dar el ho nor de la co mu ni dad. Pa tri mo nio co mún igual a la
vi da, o in clu so su pe rior a ella, el ho nor se con vier te, a la vez, en
el prin ci pio y en el mó vil pri mor dial de las ac cio nes hu ma nas,
una for ma de ab so lu to, co mo se per ci be por ejem plo en el Mé di- 

co de su hon ra, de Cal de rón, don de una mu jer ino cen te es sa cri fi- 
ca da si mul tá nea men te al or den po lí ti co y al sen ti do del ho nor.
En El Al cal de de Za la mea, tam bién de Cal de rón, se en cuen tran
reu ni das to das las in ter pre ta cio nes del ho nor, su fun ción so cial,
así co mo su exi gen cia mo ral, in clu so su con te ni do es pi ri tual.
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Rei vin di ca ción de un pa tri mo nio co mún, de cía mos ha ce po- 
co. Sir va de tes ti mo nio es te bre ve diá lo go:

CAPI TÁN

¿ué ha bíais de ha cer?

JUAN

Per der la vi da por la opi nión.

CAPI TÁN

¿ué opi nión tie ne un vi lla no?
JUAN

Aque lla mis ma que vos;

que no hu bie ra un ca pi tán
si no hu bie ra un la bra dor.

Sig ni fi ca ción so cial, in de pen dien te men te de la per te nen cia a
una cla se, en contra mos en el diá lo go en tre Juan y su pa dre Pe dro
Cres po, el ad mi ra ble al cal de de Za la mea:

JUAN

¿ue quie ras, sien do tú ri co,
vi vir a es tos hos pe da jes su je to?

CRES PO

Pues, ¿có mo pue do ex cu sar los,
ni ex cu sar me?

JUAN

Com pran do una eje cu to ria.
CRES PO

Di me, por tu vi da, ¿hay al guien

que no se pa que yo soy,

si bien de lim pio li na je,
hom bre llano? No por cier to.

Pues, ¿qué gano yo en com prar le

una eje cu to ria al Rey
si no le com pro la san gre?

¿Di rán en ton ces que soy

me jor que aho ra? No, es dis la te.
Pues, ¿qué di rán? ue soy no ble

por cin co o seis mil rea les.

Y es to es di ne ro, y no es hon ra.
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ue hon ra no la com pra na die.

¿uie res aun que sea tri vial
un ejem pli llo es cu char me?

Es cal vo un hom bre mil años

y al ca bo de llos se ha ce
una ca be lle ra. És te,

en opi nio nes vul ga res,

¿de ja de ser cal vo? No.

Pues, ¿qué di cen al mi rar le?
¡Bien pues ta la ca be lle ra

trae Fu lano! Pues, ¿qué ha ce,

si aun que no le vean la cal va,
to dos que la tie ne sa ben?

JUAN

En men dar su ve ja ción,
re me diar se de su par te

y re di mir las mo les tias

del sol, del hie lo y del ai re.
CRES PO

Yo no quie ro ho nor pos ti zo

que el de fe to ha de de jar me
en ca sa. Vi lla nos fue ron

mis abue los y mis pa dres,

sean vi lla nos mis hi jos.

Lla ma a tu her ma na.

Fi nal men te, el ho nor se sitúa por en ci ma de la vi da, en el do- 
mi nio del al ma.

DON LOPE

A quien to ca ra
ni aun al sol da do me nor

só lo un pe lo de la ro pa,

por vi da del cie lo, yo
le ahor ca ra.

CRES PO

A quien se atre vie ra

a un áto mo de mi ho nor,
por vi da tam bién del cie lo
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que tam bién le ahor ca ra yo.

DON LOPE

¿Sa béis que es táis obli ga do

a su frir, por ser quien sois,

es tas car gas?
CRES PO

Con mi ha cien da,

pe ro con mi fa ma, no.

Al Rey la ha cien da y la vi da
se ha de dar; pe ro el ho nor

es pa tri mo nio del al ma,

y el al ma só lo es de Dios.

De es ta ma ne ra el ho nor se con vier te en un atri bu to me ta fí si- 
co.

El tea tro es pa ñol del Si glo de Oro no te mió tam po co ex plo rar
lo sagra do, co lo car a la teo lo gía en el es ce na rio, co mo tam bién lo
hi zo Cal de rón con La de vo ción a la Cruz y La vi da es sue ño, por
ejem plo. Pe ro Tir so de Mo li na no le va a la za ga. Su don Juan de
El bur la dor de Se vi lla, uno de los per so na jes más fa mo sos del tea- 
tro uni ver sal, es pre sen ta do co mo un ser lu ci fe rino que arro ja su
de sa fío contra el cie lo. Ar tis ta de la men ti ra, y de la se duc ción
por me dio de la men ti ra, se mo fa de to dos los va lo res, del res pe- 
to fi lial, de la amis tad, de las le yes de la hos pi ta li dad, de la fe ju- 
ra da… Cuan do, por in ter me dio de la es ta tua del Co men da dor,
la muer te res pon de al de sa fío de don Juan, el te rror del más allá
y la arro gan cia se dis pu tan to da vía el es píri tu de don Juan:

DON JUAN 
(so lo):

¡Vál ga me Dios! to do el cuer po

se ha ba ña do de un su dor,

y den tro de las en tra ñas
se me hie la el co ra zón.

Cuan do me to mó la ma no,

de suer te me la apre tó,

que un in fierno pa re cía:
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ja más vi de tal ca lor.

Un alien to res pi ra ba,
or ga ni zan do la voz,

tan frío, que pa re cía

in fer nal res pi ra ción.
Pe ro to das son ideas

que da la ima gi na ción:

el te mor y te mer muer tos

es más vi lla no te mor
que si un cuer po no ble, vi vo,

con po ten cias y ra zón

y con al ma, no se te me,
¿quién cuer pos muer tos te mió?

Ma ña na iré a la ca pi lla

don de con vi da do soy,
por que se ad mi re y es pan te

Se vi lla de mi va lor. (Va se).

EL IM PUL SO DE LA CUL TU RA ES CRI TA Y LA AL FA BE TI ZA CIÓN

Por su pues to, la im pren ta se de sa rro lló enor me men te en el Si- 
glo de Oro. El pri mer li bro im pre so en Se vi lla se pu bli có en
1476, un po co an tes de las pri me ras pu bli ca cio nes de Va lla do lid
(1481) y de To le do (1483). En 1600, una vez he día la re ser va de
las edi cio nes des apa rea das sin de jar hue lla, Se vi lla ha bía im pre so
751 li bros, To le do 419, Va lla do lid 396, Ma drid 769, aun que so- 
la men te a par tir de 1566. Pro ba ble men te Sa la man ca ha bía pro- 
du ci do tan tos co mo Se vi lla. Na tu ral men te, la co yun tu ra pro pia
de ca da ciu dad ejer ció su in fluen cia: de 1544 a 1559 Va lla do lid
pu bli có 7,12 li bros al año, co mo tér mino me dio, contra 3,72 so- 
la men te pa ra el con jun to del si glo, por que en ton ces la ciu dad era
la re si den cia de la cor te. Por la mis ma ra zón, la apa ri ción de la
im pren ta en Ma drid se re la cio na con el tras la do a es ta ciu dad de
la ca pi ta li dad del país.

He mos po di do com pro bar có mo el co no ci mien to de las «le- 
tras» ha bía si do en el Si glo de Oro, y es pe cial men te en el re ma do
de Fe li pe II, uno de los iti ne ra rios más se gu ros pa ra la as cen sión
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so cial. El de sa rro llo de la im pren ta y la pro mo ción de los le tra- 
dos fue ron dos cir cuns tan cias que sir vie ron obli ga to ria men te al
de sa rro llo de la cul tu ra es cri ta. Aquí apa re ce plan tea da la gran
cues tión de la al fa be ti za ción.

La so lu ción a es ta pro ble má ti ca es di fí cil, muy di fí cil. Se in- 
ten ta con se guir es ta so lu ción to man do co mo me di da la ca pa ci- 
dad de es cri bir. In clu so cuan do se con si gue, no re sul ta rá fá cil es- 
ta ble cer la di fe ren cia en tre los que sa bían leer y es cri bir y los que
úni ca men te sa bían leer. Es ta di fe ren cia era, sin du da, im por tan te.
Es co no ci da la his to ria del cu ran de ro mo ris co Ro mán Ra mírez
que fue pro ce sa do por la In qui si ción: te nía una bi blio te ca re la ti- 
va men te im por tan te en la que des ta ca ban los do ce li bros del
Ama dís y sie te no ve las de ca ba lle rías, al gu nos de cu yos ca pí tu los
se los sa bía de me mo ria. Sin em bar go, leía con di fi cul tad y no sa- 
bía es cri bir.

Es ta ané c do ta in ci ta a la pru den cia. A lo lar go de es tos úl ti mos
años va rios in ves ti ga do res es pa ño les, o ex tran je ros qué in ves ti ga- 
ban en Es pa ña, fran ce ses en con cre to, han in da ga do di fe ren tes
pis tas pa ra in ten tar pon de rar la im por tan cia de la cul tu ra es cri ta.
Han uti li za do pa ra ello tan to fuen tes ju di cia les (las de la In qui si- 
ción), co mo no ta ria les y fis ca les, re fe ri das to das ellas al pe río do 
1560-1640, apro xi ma da men te.

¿Cuá les han si do los re sul ta dos de es ta en cues ta, que in clu ye
es pe cial men te Ga li cia, la zo na can tá bri ca, Cas ti lla la Vie ja, la re- 
gión de To le do, la al ta An da lu cía del Gua dal qui vir —des de
Cór do ba has ta Úbe da—, la re gión de Cádiz y, por úl ti mo, Ma- 
drid? Po de mos re su mir los co mo si gue:

—En el con jun to de las Es pa ñas, en tre 1580 y 1650, to dos los miem bros del
cle ro sa bían leer y es cri bir. Las úni cas y es ca sas ex cep cio nes se re fie ren a re li gio sas
de edad avan za da.

—Los hom bres de la no ble za sa bían leer y es cri bir en una pro por ción del 90 al
95 por 100. Pe ro los hi dal gos po bres del Nor te han que da do fue ra de nues tra en- 
cues ta y es muy pro ba ble que en tre ellos hu bie ra una cier ta pro por ción de anal fa- 
be tos. Ade más, las mu je res de la no ble za no es tán to das al fa be ti za das, ni mu cho
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me nos. Hay ra zo nes pa ra pen sar que al gu nas de ellas son ca pa ces de leer, pe ro no
sa ben es cri bir.

—Los le tra dos y los in fra le tra dos sa ben to dos ellos leer y es cri bir. Lo mis mo
pue de de cir se de los mer ca de res de un cier to ni vel. Tam bién en es te sec tor, la pro- 
por ción de mu je res al fa be ti za das es mu cho más dé bil.

—Los ar te sanos, los pe que ños co mer cian tes, los la bra do res sa ben leer y es cri bir
en unas pro por cio nes que os ci lan en tre la ter ce ra par te y la mi tad. En es tas ca te go- 
rías el anal fa be tis mo fe men ino es ma si vo.

—La ap ti tud de los cria dos do més ti cos pa ra la cul tu ra es cri ta de pen de muy di- 
rec ta men te del ni vel cul tu ral de su amo: es re la ti va men te ex ten sa en Ma drid ca pi- 
tal, es más dé bil en pe que ñas ciu da des co mo An dú jar y Úbe da.

—Jor na le ros y peo nes di ver sos son ca si to dos anal fa be tos, al igual que sus mu- 
je res.

Es in du da ble, por otra par te, que la al fa be ti za ción se en cuen- 
tra más avan za da en me dio ur bano y en los lu ga res de in ter cam- 
bio co mer cial in ten so, co mo pue den ser los puer tos o las ciu da- 
des con una fun ción co mer cial muy de sa rro lla da; he mos po di do
ve ri fi car lo res pec to de ciu da des de An da lu cía y de la re gión de
To le do. La uti li za ción de fuen tes fis ca les fia bles nos ha per mi ti do
cons ta tar, por ejem plo, que en 1635, los por cen ta jes de al fa be ti- 
za ción de los ca be zas de fa mi lia lle gan has ta el 30 y el 35 por 100
en los puer tos can tá bri cos de San tan der y San Vi cen te de la Bar- 
que ra, y se man tie nen en torno a un 25 a 30 por 100 en po bla dos
co mo Me di na de Po mar, Ha ro, Brio nes, Al ca za rén, Mo ja dos,
Urue ña, to dos ellos en cla va dos en Cas ti lla la Vie ja; en la ma yo- 
ría de los pue blos de las dos zo nas ru ra les pr óxi mas a Bur gos y a
Se go via, es tos por cen ta jes des cien den has ta el 10-15 por 100.
Los ni ve les bas tan te ba jos que en contra mos en Ga li cia (al re de dor
del 10 por 100) se ex pli can por la es ca sa pro por ción de ur ba ni za- 
ción de Ga li cia, re gión ru ral por ex ce len cia y que fi gu ra en tre las
más po bres de Es pa ña.

Una re cien te in ves ti ga ción fun da da so bre fuen tes no ta ria les,
mo de lo de aná li sis cien tí fi co, aca ba de ser rea li za da por Gau de
Lar quié, re fe ri da al Ma drid de 1650, co rres pon dien te a fi na les
del Si glo de Oro. La en cues ta en glo ba apro xi ma da men te el 1,5
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por 100 de la po bla ción ma dri le ña e in clu ye, una vez he chas las
de bi das co rrec cio nes, a to das las ca te go rías de es ta po bla ción. Se
tra ta, co mo pue de apre ciar se, de una mues tra re pre sen ta ti va, cu- 
yo aná li sis, a par tir de cla si fi ca cio nes so cio pro fe sio na les y de los
orí genes geo grá fi cos, ha si do por me no ri za do. Es im po si ble pre- 
sen tar aquí to da la ri que za de es ta en cues ta ex cep cio nal. Per mí- 
ta senos, por lo me nos, ci tar am plia men te a Gau de Lar quié re co- 
gien do al gu nas de sus más im por tan tes con clu sio nes.

Ma drid es una ciu dad en la que el anal fa be tis mo (en to do ca so la au sen cia de
per so nas que son ca pa ces de fir mar) pre do mi na, aun que no de una ma ne ra es pec- 
ta cu lar. En 1650, un po co más de la mi tad de los ma dri le ños es ca paz de fir mar.
Son, so bre to do, los hom bres, mien tras que las mu je res vie nen en se gun do lu gar;
és tas úl ti mas son víc ti mas de los re tra sos que se ex pli can por la con di ción que se
les im po ne. La cul tu ra es prin ci pal men te aris to crá ti ca: los am bien tes de la no ble- 
za, de la ad mi nis tra ción, de los gran des car gos y em pleos, el ejérci to en sus gra dos
su pe rio res, sa ben leer y es cri bir. Tam bién la Igle sia, por su pues to. La fron te ra en- 
tre la al fa be ti za ción y el anal fa be tis mo se sitúa en el mun do del pe que ño co mer- 
cian te, del ten de ro y del ar te sa na do. De to dos mo dos, la po se sión de un ofi cio sig- 
ni fi ca una pri me ra aper tu ra al co no ci mien to, in clu so aun que cier tas pro fe sio nes
acu mu len un ma yor nú me ro de ile tra dos que otras. La gran ma sa de ig no ran tes se
en cuen tra en tre los obre ros de la agri cul tu ra y de la ciu dad: nin guno de ellos, sal- 
vo ca sos ra rí si mos, tie ne la ca pa ci dad de ru bri car un tes ta men to o una de cla ra ción
de po bre za.[3]

Es tos da tos de Ma drid son bas tan te dig nos en la Eu ro pa de su
tiem po. Los es tu dios de la pro ce den cia in di can que las gen tes
que han ve ni do de la An da lu cía del Gua dal qui vir van por de lan- 
te de los de más. Ello con fir ma nues tras hi pó te sis y las de Ri chard
Ka gan. Es ta en cues ta de mues tra igual men te que el im por tan te
im pul so da do a la edu ca ción en la Es pa ña del si glo XVI pro du jo
re sul ta dos in dis cu ti bles. El re tra so cul tu ral de Es pa ña res pec to de
los de más paí ses de Oc ci den te es un fe nó meno pos te rior al Si glo
de Oro. To do ello es per fec ta men te ló gi co; aun que, fren te al es- 
cep ti cis mo o a la «ce rra zón» de al gu nos his to ria do res, era ne ce sa- 
rio de mos trar lo.

No ca re ce mos de sig nos que tes ti mo nien la as pi ra ción a la cul- 
tu ra es cri ta. En prác ti ca men te to das las ciu da des exis ten ma es- 
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tros que se ins ta lan por su cuen ta pa ra en se ñar a los ni ños a leer y
a es cri bir, y en es pe cial los cua tro ti pos de es cri tu ra ha bi tua les:
re don da, cor te sa na, «es ti ra da» y de can ci lle ría; aun que tam bién
el cál cu lo, so bre to do las cua tro ope ra cio nes bá si cas. El es tu dio
de los re gis tros no ta ria les re ve la que in clu so pa dres de fa mi lia de
con di ción mo des ta lle van a sus hi jos jun to a uno u otro de es tos
ma es tros. Ello pue de re fe rir se tan to a un tra pe ro co mo Die go
Her nán dez en To le do en 1521, co mo a un tra tan te de ca bri tos
co mo Her nan do de Ca rrión, en Va lla do lid en 1554. Es tos pa dres
que ma ni fies tan de es te mo do una am bi ción de cul tu ra pa ra sus
hi jos no va ci lan en sa cri fi car al gu nos pre cio sos du ca dos pa ra al- 
can zar su ob je ti vo.

LIBROS Y BI BLIO TE CAS

La ca pa ci dad de leer y de es cri bir no ha de con fun dir se con la
fa mi lia ri dad de los li bros, con su po se sión. Y ello con tan ta ma- 
yor ra zón por que los li bros se guían sien do re la ti va men te one ro- 
sos en esa épo ca. Eran ac ce si bles, sin em bar go: los li bros po dían
pres tar se y ya en el si glo XVI exis tían, al me nos en las gran des
ciu da des, ser vi cios que los al qui la ban. Ten ga mos en cuen ta, fi- 
nal men te, que exis tía la po si bi li dad, tal co mo lo se ña lan jus ta- 
men te Phi li ppe Ber ger y Má xi me Che va lier, de ad qui rir li bros
ba ra tos apro ve chan do las su bas tas pú bli cas en las que los he re de- 
ros po nían a la ven ta los bienes de un di fun to. De ma ne ra que,
in clu so gen tes que dis po nían de in gre sos es ca sos, co mo es el ca so
de Mi guel de Cer van tes, pu die ron leer mu cho.

Na tu ral men te, el ac ce so al li bro de pen día en gran me di da de
la pro duc ción y de la im por ta ción. En la pri me ra mi tad del si glo
XVI, la co yun tu ra ha bía si do muy fa vo ra ble pa ra la pro duc ción
de li bros. Ch ris tian Pe li gry es cri be: «Los Re yes Ca tó li cos, lle nos
de asom bro an te el nue vo ar te de la im pren ta, pro mul ga ron en
1480 una ley so bre los li bros en la que se plan tea ba una am plia
li ber tad». Es ta li ber tad per ma ne ció prác ti ca men te in tac ta has ta la
Prag má ti ca de 1558. Si mul tá nea men te, el cre ci mien to de la eco- 
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no mía y el de la uni ver si dad in cre men ta ban fuer te men te la de- 
man da. En el cli ma de pá ni co pro vo ca do en Es pa ña por la di fu- 
sión de las doc tri nas pro tes tan tes, la Prag má ti ca del 7 de sep- 
tiem bre de 1558 res trin gió con si de ra ble men te es ta li ber tad, es ta- 
ble cien do un con trol es tric to so bre las edi cio nes o ree di cio nes,
así co mo so bre las im por ta cio nes de li bros. En 1569 has ta los
mis mos li bros litúr gi cos, más tar de, en 1627, in clu so los fo lle tos
de po cas pá gi nas fue ron so me ti dos igual men te a es te con trol. El
es ta ble ci mien to de una cen su ra pre ven ti va, el de ci di do apo yo de
la In qui si ción, que dis pu so pa ra su ta rea de ín di ces su ce si vos
(des pués del de Lo vai na, reim pre so en Es pa ña, los ín di ces es pa- 
ño les de 1559, 1583-1584, 1612, 1632, 1640), per ju di ca ron, sin
lu gar a du das, la pro duc ción y la im por ta ción de li bros, y Ch ris- 
tian Pe li gry pue de ofre cer ejem plos de las gra ves pér di das su fri- 
das por los li bre ros, cu yos li bros eran re qui sa dos pa ra ser ex pur- 
ga dos, lo que pro vo ca ba una pro lon ga da in mo vi li za ción de su
ca pi tal, o in clu so una am pu ta ción del mis mo cuan do los li bros
no eran de vuel tos. A pe sar de to do, la fa vo ra ble co yun tu ra per- 
mi tió a la pro duc ción de li bros man te ner se en un ni vel re la ti va- 
men te ele va do du ran te la se gun da mi tad del si glo XVI en las
prin ci pa les ciu da des de edi ción.

En Va lla do lid, que ha bía al can za do un pro me dio anual de 7,12 li bros de 1544 a
1559, se ob ser va un de c li ve tras la mar cha de la cor te en 1559, pe ro el cre ci mien to
es con ti nuo de 1570 a 1605 y a co mien zos del si glo XVII la ciu dad pro du ce ca da
año una vein te na de tí tu los; en Se vi lla, la pro duc ción des cien de li ge ra men te de
1550 a 1590, des pués su be ver ti gi no sa men te has ta al can zar unos trein ta tí tu los
anua les ha cia 1620. En Ma drid, don de la im pren ta no co mien za has ta 1566 el rit- 
mo de las pu bli ca cio nes au men ta sin ce sar has ta los años 1621-1626. En ese mo- 
men to, la ca pi tal im pri me un cen te nar de li bros al año: 112, en 1626; 102, en
1627. Mien tras tan to, la pro duc ción de Al ca lá de He na res, que ha bía per ma ne ci do
es ta ble has ta 1600, de cli na de 1600 a 1620, lue go re cu pe ra el ni vel an te rior en tre
1640 y 1650: la pro xi mi dad in me dia ta de Ma drid fue el re cur so fa vo ra ble pa ra la
im pren ta de Al ca lá. En cam bio, las pro duc cio nes de To le do y de Me di na del
Cam po, que ha bían si do dé bi les por otra par te, des cien den con si de ra ble men te en
los años 1600 y la de Va lla do lid no al can za ya a man te ner se, des pués de 1605, en
el ele va do ni vel que ha bía si do el su yo an te rior men te.
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Des pués de 1625 el de c li ve es ge ne ral y con ti nuo: en
1645-1650 Se vi lla edi ta so la men te de 7 a 8 li bros al año, Al ca lá y
Va lla do lid, de 5 a 6. Has ta en Ma drid el de c li ve es ne to des pués
de 1627: 85 li bros en 1628, 81 en 1629, 66 en 1630, 64 en
1631… Los ín di ces de 1632 y 1640 han agra va do la si tua ción;
los cos tos de la im pren ta es pa ño la han su bi do de ma sia do y la ca- 
ren cia de pa pel de ca li dad es in du da ble: las fá bri cas de Se go via
(en par ti cu lar el mo lino de la car tu ja del Pau lar), del Es co rial
(mo li nos del mo nas te rio), de La Adra da, en la pro vin cia de Ávi la,
las de La Ca bre ra cer ca de Si güen za, de Si li llos en la pro vin cia de
Cór do ba, de la gar gan ta de Hué car pr óxi ma a Cuen ca, no pro- 
du cían más que al gu nas de ce nas de mi les de res mas de pa pel, lo
que era no to ria men te in su fi cien te. La im pre sión del Te so ro de la

len gua cas te lla na de Co va rru bias en 1611,-con una ti ra da de 1.000
ejem pla res, ha bía exi gi do pa ra ella so la 700 res mas. Ello nos per- 
mi te va lo rar el dé fi cit de es ta pro duc ción de pa pel.

La im pren ta cas te lla na fue per ju di ca da tam bién por los mo no-
po lios. Cuan do se tra ta ba de mo no po lios de ven ta, se le sio na ban
los in te re ses de los li bre ros: ello ocu rrió, por ejem plo, con la
ven ta de li bros litúr gi cos con ce di da al mo nas te rio del Es co rial
por Fe li pe II en 1573, con la gra má ti ca la ti na de Ne bri ja, lla ma- 
da El Ar te de An to nio, cu yo mo no po lio de ven ta se atri bu yó al
hos pi tal ge ne ral de Ma drid en 1602; tam bién con las car ti llas o
abe ce da rios, li bri tos de po cas pá gi nas que ofre cían a los ni ños los
ru di men tos del ca te cis mo, co rres pon dien do en es te ca so el mo- 
no po lio de ven ta a la ca te dral de Va lla do lid… Pe ro to da vía fue
mu cho peor con la ex clu si vi dad con ce di da en los años 
1565-1570 al im por tan te im pre sor de Am be res Ch ris to phe
Plantin «pa ra el apro vi sio na mien to de los Es ta dos del rey de Es- 
pa ña en bre via rios, mi sa les, diur na les, li bros de ho ras y otras
obras litúr gi cas». Plantin y sus su ce so res, los Mo re tus, se en- 
contra ban ga ran ti za do un mer ca do con si de ra ble del que que da- 
ban ex clui dos los im pre so res y li bre ros es pa ño les, por que de es ta
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ma ne ra la ven ta se con ver tía en un ob je to de pri vi le gios. No es
de ex tra ñar, pues, que de 1615 a 1625 los Mo re tus en via sen a
Ma drid li bros por un va lor de 50.000 du ca dos.

El de te rio ro de la co yun tu ra com pro me tió tam bién la im por- 
ta ción de li bros. Los li bre ros de Me di na del Cam po, que eran so- 
bre to do im por ta do res, pu die ron rea li zar en el si glo XVI mag ní fi- 
cas for tu nas, que al can za ron de 10 a 12.000 du ca dos, lle gan do
in clu so a los 20.000 du ca dos, co mo Be ni to Bo yer en 1592. Ch- 
ris tian Pe li gry ha po di do es ta ble cer igual men te que la for tu na
del li bre ro ma dri le ño Fran cis co Ló pez, el Vie jo, muer to en
1579, se ele va ba a 16.000 du ca dos. La de Fran cis co Ló pez el Jo- 
ven, que no era hi jo del an te rior, muer to en 1608, su pe ra ba li ge- 
ra men te los 14.000 du ca dos y, lo que es más sig ni fi ca ti vo, ha bía
si do en te ra men te ad qui ri da me dian te la edi ción y el co mer cio de
li bros: se ha de pre ci sar que el fon do de la li bre ría re pre sen ta ba
ca si los 8.000 du ca dos en es ta for tu na, lo que de mues tra la im- 
por tan cia po co co mún de di cha li bre ría. Pe ro, des pués de 1620,
la si tua ción del co mer cio de li bre ría se de gra dó se ria men te y las
cau sas de es ta de gra da ción fue ron ex pues tas con cla ri dad y pre ci- 
sión por el me mo rial del li bre ro Blas Gon zá lez de Ri be ro en
1636, cuan do el rey qui so so me ter a los li bre ros a la al ca ba la: las
mo les tias y per tur ba cio nes in qui si to ria les, el abu so de los mo no- 
po lios, la fal ta de pa pel de ca li dad, en tre otras ra zo nes, fue ron se- 
ña la das.

Es tam bién muy cier to que los es pa ño les ca re cie ron fre cuen te- 
men te de es píri tu de em pre sa en es te sec tor: in clu so en Cas ti lla
la edi ción y la ac ti vi dad li bre ra pu die ron ser aca pa ra das por los
ex tran je ros, los Crom ber ger en Se vi lla, los Mi llis en Me di na del
Cam po, los Por to na ri is en Sa la man ca, los Giun ta en Bur gos, Sa- 
la man ca y Ma drid, el fla men co Jean Ha s rez y el fran cés Jé ró me
de Cour bes en Ma drid… A pe sar de to do, es tas di fi cul ta des no
de ben en mas ca rar que has ta los años 1600-1620 el nú me ro de li- 
bros dis po ni bles, fuesen im pre sos en Es pa ña o im por ta dos, no
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de jó de au men tar. ue da por sa ber quié nes com pra ban es tos li- 
bros y más aun quié nes los leían.

La ta rea es real men te ar dua. Los in ven ta rios de bi blio te cas,
efec tua dos por los no ta rios con oca sión de los in ven ta rios de su- 
ce sio nes, cons ti tu yen sin du da una fuen te pri vi le gia da pe ro cu ya
bús que da y ex plo ta ción ana lí ti ca son muy pe no sas. Sal vo error
por mi par te, no dis po ne mos ac tual men te más que de un úni co
es tu dio glo bal que es vá li do pa ra los co mien zos del Si glo de Oro,
pues to que se re fie re a los años 1474-1560, y li mi ta do a la ciu dad
de Va len cia.

Gra cias al pe ri ta je de 2.849 in ven ta rios, Phi li ppe Ber ger ha po di do es ta ble cer
que 577 hom bres so bre 1.715 (el 33,6 por 100) y 125 mu je res so bre 774 (el 16,14
por 100) po seían li bros, con un to tal de 10.168 vo lú me nes. En tre es tos 577 hom- 
bres apa re cen 97 ar te sanos y 88 co mer cian tes, lo que no es en mo do al guno des de- 
ña ble. So bre to do, el nú me ro pro me dio de los li bros po seí dos au men ta re gu lar- 
men te, cual quie ra que sea el gru po so cial con si de ra do: por ejem plo, los ar te sanos
que tie nen li bros, tie nen so la men te 2,8 uni da des co mo pro me dio, de 1490 a 1518,
pe ro el pro me dio su be a 5,1 uni da des de 1519 a 1560, lo que re pre sen ta ca si el do- 
ble; des pués de 1531 la canti dad me dia de li bros en tre los co mer cian tes que los
po seen se ele va a 11,2 uni da des.

El es tu dio de Phi li ppe Ber ger nos des cu bre una so cie dad va- 
len cia na cul tu ral men te de sa rro lla da, que man tie ne un ran go dig- 
no en una Eu ro pa co mo la de en ton ces, en la que la cul tu ra se di- 
fun de sin ce sar:

La lec tu ra es un he cho ex cep cio nal en el tra ba ja dor ma nual (aun que exis ten ca- 
sos), mien tras que in te re sa a un in di vi duo so bre tres en el sec tor ter cia rio, a uno
so bre dos en la no ble za y al me nos a tres so bre cua tro en las pro fe sio nes li be ra les y
en el cle ro.

En la no ble za, ade más, la lec tu ra pa re ce in te re sar tan to a las
mu je res co mo a los hom bres.

Los re sul ta dos ob te ni dos por Phi li ppe Ber ger con fir man y
am plían los que yo ha bía ob te ni do pa ra Va lla do lid don de ha bía
lo ca li za do 45 bi blio te cas so bre 385 in ven ta rios (el 11,7 por 100)
de 1533 a 1599, con mo ti vo de una en cues ta que no era tan
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exhaus ti va. Es tas bi blio te cas per te ne cían so bre to do a le tra dos, a
no bles y a ecle siás ti cos, lo que es per fec ta men te ló gi co, en es pe- 
cial tra tán do se de una ciu dad que no te nía una fun ción eco nó mi- 
ca do mi nan te. No obs tan te, 9 bi blio te cas, es de cir el 20 por 100,
per te ne cían a mer ca de res o ar te sanos: or fe bres, sas tres, pa sa ma- 
ne ros, pas te le ros, etc.

El es tu dio de Phi li ppe Ber ger se ha li mi ta do al as pec to cuanti- 
ta ti vo. El aná li sis del con te ni do su pe ra ba las po si bi li da des del in- 
ves ti ga dor. Se lle vó a ca bo ca so por ca so en un cier to nú me ro de
bi blio te cas im por tan tes cu yo in ven ta rio ha si do pu bli ca do. Pe ro
ha ce ya al gu nos años Má xi me Che va lier pre sen tó un ba lan ce
pro vi sio nal de los in ven ta rios ya pu bli ca dos, 26 de 1523 a 1660.

Dis tin gue en tre es tas bi blio te cas las co lec cio nes que cuen tan con más de 500 tí- 
tu los, que son 8, en tre las cua les, por ejem plo, la de don Ro dri go de Men do za,
mar qués de Ca ñe te en 1523 (631 tí tu los), la de don Fer nan do de Ara gón, du que
de Ca la bria (795 tí tu los en 1550), la de Juan de Ri be ra, ar zo bis po de Va len cia
(1.940 tí tu los en 1611), la de don Juan Fer nán dez de Ve las co, con des ta ble de Cas- 
ti lla, en 1613, la del mé di co Je ró ni mo de Al ca lá Yá ñez (649 tí tu los en 1632). Se
pue den aña dir a es tas bi blio te cas la del con de du que de Oli va res, que cuen ta en
1620 con unos 2.700 li bros im pre sos y 1.400 ma nus cri tos. Oli va res era un ver da- 
de ro bi blió fi lo y su bi blio te ca fue una de las más fa mo sas de su tiem po. En el gru- 
po de las bi blio te cas ex cep cio na les se in clu ye tam bién la del pro fe sor de fi lo so fía
de Va lla do lid, Pe dro En rí quez, con 852 tí tu los en 1584, de la que yo mis mo he
pre sen ta do un aná li sis en otro tra ba jo an te rior.

Las otras dos ca te go rías in clu yen, en pri mer lu gar, co lec cio nes im por tan tes
(más de 100 li bros y me nos de 500), des pués, las bi blio te cas mo des tas que pue den
lle gar a con tar con al gu nas de ce nas de li bros. Má xi me Che va lier ha ob ser va do que
es tas bi blio te cas son, en ge ne ral, más es pe cia li za das y, con fre cuen cia, fun cio na les;
de to dos mo dos, los ca sos de eclec ti cis mo no son ra ros y ca si siem pre in clu yen
uno o va rios li bros de de vo ción.

Las 45 bi blio te cas que yo he ana li za do per so nal men te en la
ciu dad de Va lla do lid coin ci den con el sen ti do de las ob ser va cio- 
nes de Má xi me Che va lier: las bi blio te cas de más de 500 vo lú me- 
nes son real men te ex cep cio na les. Por el con tra rio, las de más de
100 vo lú me nes son bas tan tes nu me ro sas. Por úl ti mo, fren te a
una idea bas tan te ex ten di da, los li bros re li gio sos dis tan mu cho
de cons ti tuir de ma ne ra ge ne ral la ma yo ría de los vo lú me nes: los
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li bros de teo lo gía y de fi lo so fía su po nen unos 213 tí tu los, es de- 
cir, exac ta men te el 25 por 100, en la bi blio te ca de Pe dro En rí- 
quez, el pro fe sor de fi lo so fía va lli so le tano. Las obras de fi lo so fía,
mo ral, teo lo gía, ha gio gra fía, y li bros de pie dad no re pre sen tan,
en 1610, más que 52 tí tu los so bre 469 en la bi blio te ca del no ble
se go viano Fran cis co Idiá quez, pa dre del obis po de Ciu dad Ro- 
dri go, es de cir, ape nas el 11,1 por 100. Na tu ral men te, las obras
de de re cho ca nó ni co ocu pan un gran es pa cio en las bi blio te cas de
los dig na ta rios ecle siás ti cos y los li bros de de re cho su po nen lo
es en cial de los 150 li bros de Fran cis co de Ba rrio nue vo, au di tor
en Va lla do lid. Aun que he mos de des ta car gus to sa men te la im- 
por tan cia de la his to ria, ya que exis ten 115 obras so bre 469 en la
«li bre ría» de Fran cis co de Idiá quez, es to es, ca si el 20 por 100.
Ade más la to ta li dad de los 94 li bros del cos mó gra fo Alon so de
San ta Cruz son de geo gra fía y de his to ria. Tam bién se ha de su- 
bra yar la im por tan cia de la me di ci na, la de las le tras an ti guas,
que con fir man el éxi to del hu ma nis mo con tan ta ma yor ra zón
por cuan to las obras de Eras mo tie nen una dig na re pre sen ta ción.
Tam po co de be mos me nos pre ciar el es pa cio con ce di do a los re la- 
tos de via jes y de des cu bri mien tos, a los tra ta dos cien tí fi cos y, fi- 
nal men te, hay un lu gar pa ra la es pi ri tua li dad y pa ra la mís ti ca:
no exis te una so la bi blio te ca, de me dia na o ma yor im por tan cia,
que no ten go una Vi ta Ch ris ti, una Flor Sanc to rum, un Abe ce da rio

es pi ri tual, o al gún vo lu men de un ma es tro es pi ri tual, co mo fray
Luis de Gra na da, fray Luis de León o Ale jo de Ve ne gas.

No creo que re sul te sor pren den te in di car que la po si ción del
la tín si gue sien do des ta ca da, es pe cial men te en las bi blio te cas de
mar ca do ca rác ter ju rí di co o cien tí fi co y la atrac ción que ejer cen
los gran des au to res an ti guos re fuer za es ta po si ción: ca si el 90 por
100 de los li bros de Pe dro En rí quez es tán es cri tos en la tín y es te
pro fe sor só lo tie ne 11 li bros en ita liano so bre los 797 de los que
he po di do iden ti fi car la len gua en que es ta ban es cri tos, es de cir,
el 1,4 por 100; los li bros en es pa ñol son 53, o sea el 6,64 por
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100. Sin em bar go, los re sul ta dos son di fe ren tes en las bi blio te cas
de los no bles de es pa da, con las de los mer ca de res, los ar te sanos,
in clu so cuan do co no cen el la tín: so bre las 386 obras de Fran cis co
Idiá quez en las que ha po di do de ter mi nar se la len gua (368 so bre
469), 169 es tán en la tín o sea el 45,9 por 100, 101 en ita liano, o
sea el 28 por 100, pro por ción real men te ex cep cio nal, so la men te
50 en es pa ñol, lo que re pre sen ta el 13,6 por 100; 21 en fran cés,
es de cir, el 5,7 por 100…

La ex plo ra ción de los in ven ta rios de bi blio te cas po dría in du cir
a pen sar que la li te ra tu ra na cio nal o in ter na cio nal me re ció po ca
aten ción en las lec tu ras de las gen tes del Si glo de Oro. Se me jan te
con clu sión se ría de ma sia do pre ci pi ta da. In clu so se ha lle ga do a
sos pe char de mí mis mo cuan do in di qué que no ha bía en contra do
li bros de ca ba lle rías más que en dos de las 45 bi blio te cas va lli so- 
le ta nas ana li za das, en un mo men to en que la mo da de las no ve las
de ca ba lle rías era in du da ble, y cuan do las im pren tas de es ta ciu- 
dad ha bían im pre so al me nos tre ce no ve las de ca ba lle rías du ran te
el si glo XVI, dos de las cua les eran obra de una da ma de la no ble- 
za lo cal, do ña Bea triz Ber nal… Má xi me Che va lier ha re cor da do
el in te rés de las de cla ra cio nes de los pa sa je ros que se di ri gían a las
In dias, en las que se in di can los tí tu los de los li bros que se lle va- 
ban con si go y que pro ba ble men te leían du ran te las in ter mi na bles
jor na das de la tra ve sía. El aná li sis de es te do cu men to nos re ve la
una lec tu ra más «po pu lar» que la de las bi blio te cas cul tas del «es- 
ta ble ci mien to»: los Ama dís de Gau la, Rol dán el fu rio so, Dia na, La

Ce les ti na, el poe ma épi co de La Arau ca na, las obras de An to nio
Gue va ra y, más tar de, a par tir de 1600, el Guz mán de Al fa ra che, se
re pi ten con fre cuen cia. Las au to bio gra fías del Si glo de Oro in di- 
can unos gus tos si mi la res en mu chos per so na jes. Al gu nas de las
obras del Si glo de Oro, par ti cu lar men te las Mis ce lá neas o las
obras me nos co no ci das, son muy ins truc ti vas de las lec tu ras de
sus au to res. Má xi me Che va lier re cor da ba por ejem plo El es tu dio- 

so de la al dea y El es tu dio so cor te sano del hu ma nis ta va len ciano Lo- 
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ren zo Pal mi reno. Una in te re san te mo no gra fía de di ca da a es te
hu ma nis ta por An dré Ga lle go mues tra pre ci sa men te la ex ten sión
de sus lec tu ras.

NACI MIEN TO Y AFIR MA CIÓN DE UNA GRAN LI TE RA TU RA

¿Có mo ha bría si do po si ble que la li te ra tu ra es pa ño la del Si glo
de Oro, una de las más com ple tas, una de las más fas ci nan tes del
mun do, na cie se si no hu bie ra con ta do con un pú bli co? Yo mis- 
mo he di cho, es ver dad, que el tea tro, es cri to pa ra ser re pre sen ta- 
do, po día pres cin dir de lec to res. ui zá tam bién po día ha cer lo la
poesía, que ga na cuan do es re ci ta da por que per mi te que sur ja la
mú si ca en ce rra da en las pa la bras. Pe ro los re la tos de via jes, las
cró ni cas y la His to ria, la no ve la por úl ti mo y tam bién el re la to
cor to o el cuen to, ne ce si ta ban sus lec to res. Y otro tan to su ce de
con la sáti ra, que cir cu la a ve ces me dio clan des ti na men te, que se
lee más que se es cu cha. Y lo cier to es que to dos los gé ne ros li te- 
ra rios co no cen una asom bro sa flo ra ción. De sea ría evi tar el ca tá- 
lo go, la enu me ra ción. Di ga mos so la men te que los gé ne ros «clá si- 
cos» en cuen tran to dos ellos in tér pre tes de bri llan te es ti lo: la
poesía épi ca, por ejem plo, con Alon so de Er ci lla y su obra La

Arau ca na (1569, 1578, 1580), can to pro lon ga do de la con quis ta
de Chi le y de la re sis ten cia en car ni za da, fre cuen te men te vic to- 
rio sa, de los in dios; la po seía líri ca en su ex pre sión tra di cio nal,
con Cas ti lle jo (1490-1550); en su for ma ita lia ni zan te, con Gar ci- 
la so de la Ve ga (1501-1536) y fray Luis de León, crea dor igual- 
men te de una poesía es pi ri tual de in ten sa pu re za; en su ver tien te
eró ti ca, con Fran cis co He rre ra «el Di vino» (1534-1597).

La his to ria cuen ta con unos re pre sen tan tes emi nen tes: Zu ri ta 
(1512-1580) gra cias a su con ci sión y a un es fuer zo de ri gor, cu yo
me jor tes ti mo nio son sus Ana les de la co ro na de Ara gón; el je sui- 
ta Juan de Ma ria na (1535-1624), es píri tu lú ci do y crí ti co, a
quien su mé to do ori gi nal cau só no po cos pro ble mas; Alon so de
San ta Cruz, Die go Hur ta do de Men do za y los gran des his to ria- 
do res y pan fle ta rios de la Amé ri ca con quis ta da co mo Gon za lo
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Fer nán dez de Ovie do y su fir me ad ver sa rio fray Bar to lo mé de
las Ca sas, Fran cis co Gó mez de Go ma ra, «el In ca» mes ti zo Gar ci- 
la so de la Ve ga y los gran des via je ros y cro nis tas, Ber nal Díaz del
Cas ti llo y Pe dro Cie za de León. Y es tos nom bres re pre sen tan só- 
lo una mues tra: los au to res que me re ce rían ser ci ta dos son tres o
cua tro ve ces más nu me ro sos… La li te ra tu ra de ca rác ter di dác ti co
con pre ten sio nes mo ra li zan tes tu vo igual men te sus ma es tros con
Al fon so de Val dés y so bre to do con el je sui ta Bal ta sar Gra dán 
(1601-1658).

Sin em bar go, la li te ra tu ra es pa ño la del Si glo de Oro des ta ca
to da vía mu cho más por sus des cu bri mien tos. Jean Vi lar le atri- 
bu ye tres mo de los li te ra rios que Es pa ña im pu so a Eu ro pa. El de
la no ve la-río, ba sa da en la his to ria o en la vi da, na rra da en oca sio- 
nes de una ma ne ra pseu do au to bio grá fi ca, con uno o dos per so- 
na jes cla ve: el Guz mán, el Bus cón, don ui jo te y San cho, etc.
Es to(s) per so na je(s) le ga dos por el fo lk lo re ad quie ren en ton ces
unas di men sio nes que in for man la con di ción hu ma na has ta en
sus perspec ti vas me ta fí si cas. El don ui jo te, el Guz mán o in clu- 
so el es cu de ro Mar cos Obre gón res pon den a es ta de fi ni ción. El
se gun do mo de lo co rres pon de al del nue vo tea tro, que ya ha si do
ci ta do y que se dis tin gue, se gún ob ser va Jean Vi lar, por su pro- 
mis cui dad so cial y por el atre vi mien to del len gua je. Fi nal men te,
el ter cer mo de lo es el de la nou ve lle, no ve la «cor ta», cu yo me jor
pro to ti po nos es ofre ci do por Cer van tes en las No ve las ejem pla res:
al abri go de un len gua je pul cro, de cen te, es tas no ve las cor tas
pre sen tan si tua cio nes su ma men te au da ces, in clu so es can da lo sas,
en re la ción con la mo ral do mi nan te…

Tan to la no ve la-río co mo la no ve la cor ta im pu sie ron un gé- 
ne ro en ton ces des co no ci do y que ha que da do co mo es pe cí fi co de
Es pa ña, o ca si: el gé ne ro de la pi ca res ca, su fi cien te men te ri co y
am bi guo pa ra ali men tar una crí ti ca co pio sa y a ve ces contra dic- 
to ria. Aun que es cier to que la pi ca res ca arras tra al gu nos epi so- 
dios rea lis tas, na die pre ten de ya sin em bar go que se tra te de una
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li te ra tu ra rea lis ta. Có mo se ría po si ble creer lo, en efec to, cuan do
se lee es te pá rra fo del Bus cón de ue ve do que fin ge des cri bir una
co mi da de una pen sión:

En tra mos, pri mer do min go de Cua res ma, en po der de la ham bre vi va… Él era
un clé ri go cer ba ta na, lar go só lo en ta lle… las bar bas des co lo ri das de mie do de la
bo ca ve ci na, que, de pu ra ham bre, pa re cía que ame na za ba a co mér se las; los dien- 
tes, le fal ta ban no sé cuán tos, y pien so que por hol ga za nes y va ga mun dos se los
ha bían des te rra do… Y más me asus té cuan do ad ver tí que to dos los que vi vían en
el pu pi la je de an tes, es ta ban co mo lez nas… Sen tó se el li cen cia do Ca bra y echó la
ben di ción. Co mie ron una co mi da eter na, sin prin ci pio ni fin. Tra je ron cal do en
unas es cu di llas de ma de ra, tan cla ro que en co mer una de llas pe li gra ra Nar ci so más
que en la fuen te. No té con la an sia que los ma ci len tos de dos se echa ban a na do tras
un gar ban zo güer fano y so lo que es ta ba en el sue lo. De cía Ca bra a ca da sor bo:
«Cier to que no hay tal co sa co mo la olla, di gan lo que di je ren; to do lo de más es
vi cio y gu la».

Con si de ra do co mo un gé ne ro au to bio grá fi co si mu la do en el
que el na rra dor sir ve de vín cu lo de unión en tre epi so dios di fe- 
ren tes, la no ve la pi ca res ca se pre sen ta a contra pié de los va lo res
re co no ci dos por la so cie dad de su tiem po, los sub vier te. En lu gar
de pre ten der, aun que fue se en ga ño sa men te, un li na je sin má cu la,
el anti hé roe de la no ve la pi ca res ca tie ne su mo cui da do de pro cla- 
mar su ig no mi nia. El Guz mán de Al fa ra che ni si quie ra co no ce
quién es su ver da de ro pa dre:

… tu ve dos pa dres y su po mi ma dre ahi jar me a ellos y al can zó a en ten der y
obrar lo im po si ble de las co sas… Am bos me co no cie ron por hi jo: el uno me lo
lla ma ba y el otro tam bién. Cuan do el ca ba lle ro es ta ba so lo le de cía que era un es- 
tor nu do su yo y tan ta si mi li tud no se ha lla ba en dos hue vos. Cuan do ha bla ba con
mi pa dre afir ma ba que él era yo, cor ta da la ca be za… ue se ría gran te me ri dad
afir mar cuál de los dos me en gran da se o si soy de otro ter ce ro.

De la mis ma ma ne ra, el Bus cón no di si mu la la du do sa re pu ta- 
ción de su ma dre:

Sos pe chá ba se en el pue blo que no era cris tia na vie ja… Tu vo muy buen pa re cer
y fue tan ce le bra da, que, en el tiem po que ella vi vió, ca si to dos los co ple ros de Es- 
pa ña ha cían co sas so bre ella… ala bán do me la un día, una vie ja que me crió de cía
que tal era su agra do que he chi za ba a cuan tos la tra ta ban. Só lo diz que se di jo no
sé que de un ca brón y vo lar, lo cual la pu so cer ca de que la die sen plu mas con que
lo hi cie se en pú bli co. Hu bo fa ma que ree di fi ca ba don ce llas, re su ci ta ba ca be llos,
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en cu brien do ca nas… Unos la lla ma ban zur ci do ra de gus tos; otros al ge bris ta de
vo lun ta des des con cer tan tes, y por mal nom bre al cahue ta…

Pe ro ¿cuál era la in ten ción de es te gé ne ro, fue ra de su po ner
que no fue se múl ti ple, di fe ren te se gún las obras? Ci ñén do nos
aho ra al Guz mán, una de las dos obras ma es tras de la pi ca res ca,
¿es obli ga to rio ver en él, acep tan do el pun to de vis ta de Amé ri co
Cas tro, de E. Mo reno Báez y de A. Pa rker, el «sím bo lo de la hu- 
ma ni dad pe ca do ra»? ¿Es co rrec ta la in ter pre ta ción de E. Mo reno
Báez cuan do con si de ra es ta no ve la co mo una ale go ría tri den ti na,
una obra de com ba te an ti pro tes tan te? O bien, ¿he mos de se guir
a Tierno Gal ván, cuan do opi na que el Guz mán ilus tra la de rro ta
de la bur guesía en Es pa ña, y la de los va lo res bur gue ses? Y, tal
co mo pa re ce creer lo Jo sé An to nio Ma ra va ll, ¿re pre sen ta el «per- 
fec cio nis mo re li gio so» del Guz mán la ema na ción de una cul tu ra
ba rro ca so cial men te re tró gra da que ocul ta la lu cha de cla ses y
pri vi le gia los va lo res aris to crá ti cos? Sin em bar go, a pe sar de los
im por tan tes ma ti ces que les se pa ran, ¿no son aca so más lú ci dos
Mau ri ce Molho y Ed mond Cros cuan do ad vier ten en el com- 
por ta mien to y en las re fle xio nes del Guz mán la ex pre sión de una
men ta li dad bur gue sa? Es ver dad que M. Molho la ve mo ri bun da,
mien tras que E. Cros la juz ga vi va aún, in clu so rei vin di ca ti va. Y
Mi chel Ca vi llac avan za to da vía con mu cha ma yor au da cia por
es ta vía por que la po si ción del Guz mán, en la que se trans pa ren ta
la ad mi ra ción por las ciu da des mer can ti les, co mo Bar ce lo na o
Se vi lla, le pa re ce que es tá pr óxi ma al cal vi nis mo, fuer te men te
im preg na do con la te sis de la pre des ti na ción… Es ta mos se gu ros
de que el Guz mán de Al fa ra che, el Bus cón y el La za ri llo no han ter- 
mi na do to da vía de es ti mu lar la ima gi na ción y el in ge nio de la
crí ti ca. En to do ca so, ello nos per mi te ad ver tir has ta qué pun to
se tra ta ver da de ra men te de unos mo de los li te ra rios iné di tos.

ui zá los nue vos mo de los son aún más nu me ro sos. La poesía
cul ta de Gón go ra y la poesía «con cep tis ta» de ue ve do, que no
pue den leer se más que en su idio ma por his pa nis tas con fir ma dos,
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son de una cons truc ción ex tra or di na ria men te mo der na por que
son au tén ti cas in ves ti ga cio nes so bre el len gua je, aun que es tas
bús que das no sean en mo do al guno aus te ras: gra cias al hu mor, a
la bur la, a los jue gos de pa la bras de una asom bro sa su ti le za, a la
al ter nan cia de la gra ve dad y de la bro ma, han al can za do en obras
co mo las So le da des (Gón go ra) o el Par na so es pa ñol (ue ve do) la
cús pi de de au tén ti cas obras ma es tras. En un re gis tro muy dis tin- 
to, la li te ra tu ra as cé ti ca y mís ti ca re pre sen ta una no ve dad des ta- 
ca ble, bien se tra te de las me di ta cio nes cós mi cas de Luis de Gra- 
na da o de las ilu mi na cio nes po é ti cas de Juan de Ye pes, es de cir,
de Juan de la Cruz (1542-1591).

Sea de ello lo que fue re, yo es toy de acuer do con Jean Vi lar
cuan do se opo ne a una mo da re cien te y pre ten di da men te «des- 
mi ti fi ca do ra» que con vier te a los gran des es cri to res del Si glo de
Oro en ser vi do res del «sis te ma», tu ri fe ra rios de los Gran des, pro- 
pa gan dis tas del or den se ño rial, au xi lia res de la In qui si ción…
¿No lle gó a ser Lo pe de Ve ga, ha da el fi nal de su vi da, fa mi liar
del San to Ofi cio? ¿No es cier to que va rios de es tos au to res vi vie- 
ron en la de pen den cia de los gran des se ño res a quie nes di ri gían
ha la ga do ras de di ca to rias? ¿He mos de creer en una li te ra tu ra ma- 
ni pu la da por el «or den es ta ble ci do», en los es cri to res co mo vi les
mer ce na rios de la plu ma? Ba jo la apa rien cia de un aná li sis lú ci do
y «des alie nan te», he aquí que se nos pro po ne un do ble contra sen- 
ti do.

SER ES CRI TOR EN EL SIGLO DE ORO

El pri mer contra sen ti do es que la li te ra tu ra del Si glo de Oro
fue con si de ra da por un gran nú me ro de sus con tem po rá neos co- 
mo anti con for mis ta y no cier ta men te co mo un co ro de ala ban zas
a la aten ción de los po de ro sos. Jean Vi lar lo re cuer da: «La li te ra- 
tu ra es pa ño la del si glo XVII ha go za do en su épo ca, tan to en el in te- 

rior co mo en el ex te rior de Es pa ña, de una mag ní fi ca re pu ta ción de
es can da lo sa». Y pro si gue: «Cuan do el jo ven Cha pe lain,[4] a pe ti- 
ción de sus dis cí pu los, rea nu da la tra duc ción del Guz mán de Al fa- 
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ra che, la fa mo sa no ve la pi ca res ca de Ma teo Ale mán, no ocul ta su
re pul sión. Aquí, di ce, he de ja do al go que no he po di do so por- 
tar».

¿Es pre ci so re cor dar que Juan de Ma ria na, ue ve do y Cer- 
van tes es tu vie ron en car ce la dos o co no cie ron el exi lio? ¿Y que los
dos pri me ros lo fue ron a cau sa de sus es cri tos? ¿ue fray Luis de
León co no ció tam bién la cár cel, pre ci sa men te la de la In qui si- 
ción? Ade más, las mis mas obras son vehícu lo de re vuel ta: re sul ta
di fí cil, co mo lo ob ser va Juan Vi lar, ne gar que Fuen te Ove ju na, de
Lo pe de Ve ga, o El Al cal de de Za la mea, de Cal de rón, per te ne cen
al tea tro de pro tes ta. Se de nun cian la ar bi tra rie dad y la vio len cia
se ño rial de la ma ne ra más ex plí ci ta en es tos dos dra mas, en los
que los hu mil des or ga ni zan co lec ti va men te la re be lión y ad mi- 
nis tran ellos mis mos la jus ti cia. In clu so aun que el la bra dor de
Za la mea es ri co, ello no cam bia en na da lo es en cial: su re vuel ta
es sub ver si va. El des en la ce fe liz de los dos dra mas, de bi do a una
in ter ven ción mi la gro sa del rey, que es im pro ba ble en los dos ca- 
sos, pre fi gu ra los des en la ces de Mo liè re. ¿Tam bién era un ser vi- 
dor del «sis te ma» el gran có mi co fran cés?

Con si de re mos la pie za tea tral de Gui llén de Cas tro, dra ma tur- 
go va len ciano, Allí van le yes do quie ren re yes: el tí tu lo ya re sul ta
sub ver si vo. Ch ris tia ne Fa liu ha de mos tra do que es ta tra ge dia es
una sáti ra se ve ra del po der re gio y so bre to do de la ar bi tra rie dad:
las pul sio nes de un rey-ti rano, sus pul sio nes se xua les so bre to do,
pro vo can la gue rra y la muer te de ino cen tes. El pri va do y el pa pa
no sa len en gran de ci dos de la aven tu ra. Si es ta obra fue es cri ta en
1600 o en 1601, tan to ma yor re sul ta su sig ni fi ca ción. En efec to,
en 1598 Juan de Ma ria na pu bli có su De re ge et re gis ins ti tu tio ne,
obra con si de ra da con to da jus ti cia co mo una de fen sa y una ilus- 
tra ción del re gi ci dio. Por gue pa ra Ma ria na, el rey es tá por de ba jo
del pue blo, del que no es sino el de le ga do. De la mis ma ma ne ra,
el ac ce so del du que de Ler ma a la si tua ción de fa vo ri to ya ha bía
si do pre pa ra da des de an tes de la muer te de Fe li pe II: la obra de
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Gui llén de Cas tro no es, pues, tan ino cen te y a los efec tos im- 
por ta po co que la ac ción se sitúe en Por tu gal. ¿uién po dría lla-
mar se a en ga ño?

Otra re vuel ta es la de Bar to lo mé de las Ca sas y de los que,
jun ta men te con él o des pués de él, de nun cia ron con una vio len- 
cia ca si in creí ble (al pre cio in clu so de la uti li za ción de me dias
ver da des) la con quis ta y la ex plo ta ción de las In dias, las atro ci da- 
des de va rios con quis ta do res y so bre to do la de los en co men de- 
ros, los due ños de in dios. Y to do ello has ta lle gar a po ner en du- 
da la li ci tud de la con quis ta, a sa cu dir la bue na con cien cia de los
re yes.

El mis mo Gón go ra, co mo ha de mos tra do Ro bert Ja m mes, es
poe ta re bel de al me nos en igual me di da que poe ta de cor te. En
su obra en contra mos tan to el «des pre cio de la cor te», co mo el
elo gio de los gran des, y su vi sión del cor te sano, del hom bre de la
cor te, tie ne unos acen tos trá gi cos. Am bi güe dad que de bía sa tis- 
fa cer a es te ecle siás ti co por co mo di dad, que cae a ve ces en el
anti cle ri ca lis mo a es te be ne fi cia do por las pre ben das, de nun cia- 
dor al mis mo tiem po del di ne ro co rrup tor. La mi ra da que di ri ge
Ma teo Ale mán so bre la so cie dad de su tiem po, ha cia 1600, no
re ve la nin gu na com pla cen cia. ¿ué se ha de de cir, en ton ces, en
el cli ma de la de ca den cia re co no ci da, des pués de 1600, de los
som bríos aná li sis de ue ve do o de Gra cián?

El se gun do contra sen ti do es la ilu sión de la co mo di dad so cial
que les ha bría pro cu ra do la pro tec ción de los gran des, com pra da
con el ser vi lis mo. Ello sig ni fi ca ol vi dar que va rios de los más
emi nen tes es cri to res del Si glo de Oro tu vie ron una vi da di fí cil,
pro fun da men te com pro me ti da en su si glo, pe ro muy fre cuen te- 
men te al mar gen del po der, del di ne ro y de los ho no res. Acep to
que Gón go ra ha ya vi vi do con una re la ti va co mo di dad y con se- 
gu ri dad fi nan cie ra gra cias al be ne fi cio del car go que su tío Fran- 
cis co con si guió trans mi tir le. Ad mi to que Gra cián ha ya es ta do
aso cia do al ejer ci cio del po der: di rec tor del co le gio de los je sui- 



324

tas en Ta rra go na y ca pe llán del ejérci to de Ca ta lu ña… Pe ro
¡cuán tas no ve las de aven tu ras en las que la muer te era un com pa- 
ñe ro de fa ti gas! Gar ci la so de la Ve ga, el poe ta, sol da do y di plo- 
má ti co, co no ció el exi lio en el Da nu bio y la muer te a los trein ta
y cin co años en el ase dio del cas ti llo de Muy, en Pro ven za. Lo pe
de Ve ga aca bó ro dea do de ho no res, es cier to. Pe ro ¿y an tes? To- 
do el mun do sa be que par ti ci pó en la ex pe di ción de la Ar ma da
In ven ci ble en 1588. Te nía en ton ces veinti séis años, pe ro ya ha bía
«he cho», a sus die ci séis años, la «ex pe di ción» de las Azo res contra
la flo ta fran ce sa. Sus amo res fue ron tem pes tuo sos y es can da lo- 
sos: adul te rio con Ele na Oso rio, rap to de Is abel Al de re te… con
la que se ca sa pa ra en ga ñar la muy pron to con só lo dios sa be
cuán tas aman tes, la ac triz Mi ca ela Lu ján, es pe cial men te, con la
que tu vo dos hi jos. Es nom bra do más tar de se cre ta rio del mar- 
qués de Sal pi ca, lue go del con de de Le mos… Es cri be, es cri be,
tan to o más de lo que cual quier otro ha ya es cri to en es te mun do.
A ve ces pre sen tan pre fe ren te men te a Lo pe co mo un sacer do te.
Lo fue, sin du da. Pe ro cuan do fue or de na do sacer do te en 1614,
te nía cin cuen ta y dos años; ha bía te ni do tiem po su fi cien te pa ra
des pren der se de una bue na par te de sus ener gías. Tam bién a la
mis ma edad, o ca si, los cin cuen ta y un años, se hi zo sacer do te
Cal de rón en 1651; pe ro ya ha bía com ba ti do an tes en los ejérci- 
tos del rey, en el Mi la nesa do y en Flan des, y ha bía si do su pe rin- 
ten den te de las fies tas de Fe li pe IV. En to do ca so, na da que se pa- 
rez ca a una to rre de mar fil.

¿ué se pue de de cir de Cer van tes? El via je fa lli do a Ita lia, la
cau ti vi dad de Ar gel, Le pan to con el fre nesí de la vic to ria pe ro
con la pér di da de un bra zo, los dis gus tos de su car go de pro vee- 
dor en los su mi nis tros de la Ar ma da, la pri sión por un asun to os- 
cu ro… una obra ge nial que asom bra a Eu ro pa y los ex tran je ros
ex cla man: ¿có mo es po si ble que es te hom bre no sea ri co?

ue ve do, por su par te, es in ca paz de con for mar se con una vi- 
da de cor te sano. Se ba te en due lo y es ca pa si guien do al du que de
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Osu na a Ná po les. Una vez de re gre so en Es pa ña y con ver ti do en
se cre ta rio del rey, no acep ta di luir una plu ma co rro si va: caí do en
des gra cia, es con fi na do en León, don de en in vierno ha ce real- 
men te frío.

Ma teo Ale mán, co mo cen sor de cuen tas pa ra el Te so ro, re co- 
rre la pe nín su la en el de sem pe ño de su car go. Lo en contra mos en
Car ta ge na pa ra ins pec cio nar los pre su pues tos de las ga le ras; des- 
pués en Al ma dén co mo juez vi si ta dor de las mi nas de mer cu rio,
en las que se alar ma por las con di cio nes de tra ba jo y pro po ne un
plan de re for mas; en Se vi lla y en Ma drid, don de par ti ci pa ac ti- 
va men te en una co fra día de asis ten cia, pe ro fi nal men te mo ri rá en
Mé xi co. En cuan to a Alon so de Er ci lla y a Ber nal Díaz del Cas ti- 
llo, am bos vi vie ron su epo pe ya an tes de es cri bir la, uno en la
gue rra de Chi le, el otro co mo con quis ta dor de Mé xi co. Se tra ta
por su pues to de unas vi das de ex cep ción y nu me ro sí si mos epi so- 
dios por ellos es cri tos na da de ben a la fic ción, aun que ha yan si do
trans cen di dos por el ta len to y por el ge nio.

Re sul ta im po si ble des de ñar es te de ta lle: mu chos de es tos es- 
cri to res com ba tie ron con las ar mas en la ma no o asis tie ron per- 
so nal men te a ba ta llas: en tre otros, ca be ci tar a Lo pe de Ve ga,
Cer van tes, Cal de rón, Gra cián, Gar ci la so de la Ve ga, Alon so de
Er ci lla, Ber nal Díaz del Cas ti llo, Vi cen te Es pi nel… Han com- 
par ti do las creen cias de su tiem po, se han adhe ri do a los va lo res
que co rrien te men te se de fi nen co mo «la ideo lo gía do mi nan te»;
no te nían nin gu na ne ce si dad de for zar su na tu ra le za, nin gu na
ne ce si dad de ser com pra dos, pa ra ser los in tér pre tes de es tas pa- 
sio nes y de es tos va lo res. Pe ro ha bían con tem pla do el mun do,
ha bían di ri gi do una mi ra da crí ti ca so bre los de más hom bres y so- 
bre sí mis mos; se ha bían de ba ti do en me dio de las peo res di fi cul- 
ta des eco nó mi cas por que, más allá de su ofi cio de sol da do, de se- 
cre ta rio, de pro vee dor de los ejérci tos, de ins pec tor del Te so ro,
de ca pe llán cas tren se o de con fe sor, es ta ban im pul sa dos por su
ge nio, por esa ne ce si dad irre fre na ble de es cri bir que to dos ellos
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lle va ban den tro de sí. No es en mo do al guno ne ce sa rio dis mi- 
nuir los pa ra ex pli car la so ber bia am bi güe dad de su len gua je y de
su «men sa je».
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CAPÍ TU LO 12 
VI VIR EN EL SI GLO DE ORO

He es cri to al co mien zo de es te li bro que el Si glo de Oro era
«la me mo ria de una épo ca en la que Es pa ña ejer cía en el mun do
un pa pel do mi nan te»… Y es te li bro no ha te ni do otro sen ti do
que el de re cons truir y el de am pli fi car es ta me mo ria, uti li zan do
al má xi mo los tra ba jos más re cien tes.

Es cla ro, y al leer las pá gi nas pre ce den tes he mos po di do con- 
ven cer nos de ello, que los es pa ño les del Si glo de Oro no vi vie- 
ron nues tra me mo ria; su per cep ción del tiem po y del es pa cio, la
de su des tino, no po dían in for mar se por el en fo que re tros pec ti vo
que el pa so de la His to ria per mi te pro yec tar so bre el pa sa do.
Ellos vi vie ron su épo ca de un mo do dis tin to. Aun que, co mo tam- 
bién es evi den te, la par ti ci pa ción de los es pa ño les en el fe nó- 
meno del Si glo de Oro fue muy de si gual: la dis tan cia en tre unos
y otros es mu chas ve ces in con men su ra ble. Pa ra al gu nas ca te go- 
rías de es pa ño les ni si quie ra hu bo un Si glo de Oro; su con cien cia
de vi vir una épo ca ex cep cio nal fue nu la, sim ple men te por que
nin guno de los ele men tos que con for ma ron el Si glo de Oro les
afec tó ja más.

Es igual men te in du da ble que al gu nos gru pos hu ma nos no
per ci bie ron del Si glo de Oro más que los as pec tos ne ga ti vos:
pre sión fis cal más in ten sa, re clu ta mien to de los jó ve nes pa ra la
gue rra, so bre sal tos mo ne ta rios, con trol más se ve ro de las cos- 
tum bres, es ta ble ci mien to im pe ra ti vo de un mo de lo re li gio so, in- 
to le ran te res pec to de cual quier otro… Pa ra al gu nos hu bo una
par ti ci pa ción em brio na ria en el fe nó meno por que in ter vi nie ron
de al gu na for ma, por dé bil que fue se, en el en ri que ci mien to del
país du ran te las pri me ras ge ne ra cio nes del Si glo de Oro, o por- 
que se en te ra ron de las no ti cias re fe ri das a las vic to rias mi li ta res
y sin tie ron ha la ga do su or gu llo na cio nal, o por que se adhi rie ron
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a los va lo res del ca to li cis mo mi li tan te o de la bús que da mís ti ca
de Dios; o, fi nal men te, por que re ci bie ron los be né fi cos efec tos
de la al fa be ti za ción, o ad mi ra ron un día, o qui zá con fre cuen cia,
las nue vas for mas de la pie dra, del la dri llo o de la ma de ra, los
cua dros con que se ador na ban las igle sias, los con ven tos, los pa la- 
cios, que a ve ces se exhi bían en las ca lles.

Si tua dos en el co ra zón del sis te ma, una mi no ría de es pa ño les
fue ron au to res y ac to res del Si glo de Oro, re yes y va li dos, le tra- 
dos y ca pi ta nes, con quis ta do res o es cul to res, gran des mer ca de res
y fi nan cie ros. Su con cien cia de es tar vi vien do una épo ca gran- 
dio sa de la His to ria de los hom bres y de vi vir la en la cum bre fue,
al con tra rio que los an te rio res, ex ce si va, hi per tro fia da. Lle ga ron
a creer que Le pan to re pre sen ta ba el ma yor acon te ci mien to de la
His to ria des de el na ci mien to de Cris to, que la pla ta de las In dias
con ti nua ría flu yen do sin ce sar, ca da vez más, que su rey era el
más po de ro so prín ci pe de la Tie rra, su Ar ma da In ven ci ble, pu- 
die ron lle gar a creer, fi nal men te, que Dios era es pa ñol.

ui sie ra es bo zar en las pá gi nas que si guen una geo gra fía de
es tas di fe ren cias, tra zar en bre ves apun tes las «au reo las de par ti ci-
pa ción», des de los ex clui dos a los ele gi dos, de la in di fe ren cia al
fer vor. Lo re pi to: un sim ple es bo zo.

HOR NA CHOS: UN DE SA FÍO PRO LON GA DO

Hor na chos es un pue blo de Ex tre ma du ra, si tua do en la ver- 
tien te me ri dio nal de una sie rra que le pro te ge de los vien tos del
nor te y le ase gu ra unas llu vias su fi cien tes. En él se cul ti van los
ce rea les y los agrios, cuen ta con re ba ños de cor de ros, el cam po es
olo ro so y las abun dan tes col me nas pro por cio nan una miel de ex- 
ce len te ca li dad. Ha cia 1580 los tres mil ha bi tan tes de es te po bla- 
do eran ca si to dos mo ris cos. Ex tra ña si tua ción en una Ex tre ma- 
du ra en la que los cris tia nos vie jos for ma ban la ma sa de ¿a po bla- 
ción.



329

Aun que ha bían re ci bi do el bau tis mo, los mo ris cos de Hor na- 
chos eran unos con ver sos es ca sa men te con ven ci dos. En rea li dad,
el po bla do era un is lo te mu sul mán en una tie rra cris tia na. Por- 
que lo que ca rac te ri za a Hor na chos es su ex tra or di na ria fi de li dad
al Is lam, pues ta de ma ni fies to en los 133 pro ce sos ins trui dos por
la In qui si ción a hom bres y mu je res del po bla do en los años 
1590-1592, y que per ma ne ce rá in có lu me a pe sar de es tos pro ce- 
sos has ta la ex pul sión de 1609.

Es tos pro ce sos nos mues tran có mo los ha bi tan tes de Hor na- 
chos apro ve cha ban el ais la mien to re la ti vo que les pro cu ra ba el
tra ba jo en el cam po pa ra cum plir con su pre cep to de las cin co
ora cio nes dia rias; los hom bres lle va ban con si go un cán ta ro con
el fin de po der rea li zar sus ablu cio nes pu ri fi ca do ras, el gua doc, an- 
tes de re ci tar su ora ción en el hue co de una ro ca o al abri go de
una col me na. Res pe ta ban es cru pu lo sa men te el ayuno del Ra ma- 
dán, guar da ban el vier nes co mo día fes ti vo, de go lla ban a los cor- 
de ros y a las aves se gún los ri tos is lá mi cos, no cui da ban cer dos, y
prac ti ca ban la li mos na del vier nes y del Ra ma dán, lo que per mi- 
tía a los ri cos de la co mu ni dad ga ran ti zar el man te ni mien to de
los po bres. El ri to de los fu ne ra les era ob ser va do con su ma aten- 
ción: se la va ba al muer to de la ca be za a los pies, era lue go en- 
vuel to en una sá ba na nue va, a mo do de su da rio, y du ran te va rias
no ches se man te nía el ve la to rio, mien tras los asis ten tes re ci ta ban
ver sícu los del Co rán… Por el con tra rio, los mo ris cos de Hor na- 
chos no asis tían a la mi sa, ri di cu li za ban la con fe sión, no res pe ta- 
ban al ayuno de la Cua res ma, ni la abs ti nen cia de los vier nes. En
ver dad, el mo nas te rio fran cis cano que ha bía si do fun da do en
1530 cer ca del pue blo pa ra ase gu rar la ins truc ción re li gio sa de
los nue vos con ver sos, se en fren ta ba a una ta rea im po si ble…

¿Có mo pu do pro lon gar se es ta fi de li dad al Is lam du ran te tan
lar go tiem po, un si glo en te ro des pués de que la re li gión mu sul- 
ma na hu bie ra si do for mal men te prohi bi da en el reino de Cas ti- 
lla? Por su pues to, el ais la mien to y la co he ren cia de la co mu ni dad
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de Hor na chos con tri bu ye ron en gran me di da a es ta su per vi ven- 
cia. To da reu nión fa mi liar o de ami gos era un pre tex to pa ra la
en se ñan za re li gio sa. Los al fa quíes de Hor na chos na rra ban la vi da
de Maho ma y de los com pa ñe ros del pro fe ta, en se ña ban el Co- 
rán a sus co rre li gio na rios, así co mo tam bién la ma ne ra de de go- 
llar al ga na do de con for mi dad con el ri to mu sul mán. Mu chos
mo ris cos de Hor na chos sa bían leer e in clu so es cri bir el ára be. No
ca be nin gu na du da que la co mu ni dad y so bre to do sus al fa quíes
po seían ejem pla res del Co rán y de otros li bros ára bes. La cir cu la- 
ción de es tos li bros pro ce den tes de otras co mu ni da des mo ris cas
y, en es pe cial, de Gra na da, es un he cho cla ra men te com pro ba do.

Los mo ris cos de Hor na chos al ter na ban la su mi sión fin gi da,
lle gan do in clu so a la apa ren te con for mi dad con el cris tia nis mo,
en los pe río dos di fí ci les, so bre to do en los mo men tos de in cre- 
men to re pre si vo de la In qui si ción, con la re be lión abier ta. Ha- 
bían con se gui do des ani mar prác ti ca men te a ca si to dos los cris tia- 
nos de vi vir en tre ellos. Por ello mis mo, una se rie de fre cuen tes
agre sio nes contra los via je ros, acom pa ña das de ro bos y has ta de
ho mi ci dios, ha bían ins pi ra do a los cris tia nos el te rror a apro xi- 
mar se a Hor na chos, de mo do que eran ca pa ces de Efec tuar lar gos
ro deos pa ra evi tar el pue blo.

Es evi den te que los ha bi tan tes de Hor na chos no sen tían nin- 
gún vín cu lo de adhe sión a los idea les pro pios del Si glo de Oro.
La Es pa ña im pe rial era su ene mi ga ju ra da; du ran te un si glo con- 
si guie ron de sa fiar la pa ra man te ner su es ti lo de vi da y su fe mu- 
sul ma na. Cuan do fue ron arras tra dos por la ma si va de por ta ción
de 1609 con to dos los de más mo ris cos de Es pa ña, ha bían lle ga do
a al can zar una cohe sión de su co mu ni dad tan vi go ro sa que fue- 
ron ca pa ces de crear en Ma rrue cos la re pú bli ca cor sa ria de Sa lé.

Hor na chos es un ca so lí mi te. Sin em bar go, ca sos si mi la res no
son ra ros: te ne mos tam bién el ejem plo de los mo ris cos de la Sie- 
rra de Es pa dán, en las co mar cas in te rio res de Cas te llón, y los del
va lle de Ri co te, en el co ra zón de las co li nas mur cia nas, don de
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du ran te un lar go es pa cio de tiem po vi vie ron en un es ta do de ca si
di si den cia, pro te gi dos por un re lie ve mon ta ño so y ac ci den ta do.
Más cu rio sos son los des ti nos de tres co mu ni da des de la ac tual
pro vin cia de Lo gro ño: la pri me ra de es tas co mu ni da des, la de
Agre da, le jos de vi vir al mar gen del mun do, es ta ba aso cia da a un
in ten so mo vi mien to de in ter cam bios ya que la ma yo ría de los
hom bres de Agre da eran mu le ros. Aho ra bien, la po bla ción de
Agre da, con una fuer te pro por ción de mo ris cos, con si guió per- 
ma ne cer fiel al Is lam has ta los años ochen ta del si glo XVI: su frió
en ton ces el asal to de la In qui si ción, unos 160 pro ce sos en tre
1582 y 1609, del mis mo mo do que el ve cino po bla do de Agui- 
lar, don de los he rre ros re pre sen ta ban la par te es en cial de la po- 
bla ción ac ti va. Re cor de mos fi nal men te el pue blo de Bus ti lio, en
el re bor de sep ten trio nal de la me s e ta, que fue la co lec ti vi dad
mo ris ca más cer ca na al mun do can tá bri co, aun que de apa ri ción
re cien te, en 1571, for ma da por los mo ris cos del reino de Gra na- 
da que ha bían si do de por ta dos des pués de la gue rra: los al fa re ros
y los tra ba ja do res del vi drio de Bus ti lio pa re ce que con ti nua ron
vi vien do en el seno del Is lam, sin que fuesen real men te mo les ta- 
dos has ta co mien zos del si glo XVII, cuan do, ya a par tir de 1602 y
has ta su ex pul sión, la In qui si ción los per si guió im pla ca ble men te.

Aná lo gas si tua cio nes se die ron tam bién con los con ver sos: ci- 
ta ré so la men te los pue blos de Al bu quer que, en Ex tre ma du ra,
cer ca de la fron te ra por tu gue sa, y de Ge ne vi lla, pr óxi mo a Lo- 
gro ño, per ma ne cien do am bos du ran te lar go tiem po fie les al ju d- 
aís mo en una Es pa ña que se ha bía con ver ti do en el bra zo se cu lar
del ca to li cis mo.

AL MAR GEN DEL  SIGLO DE ORO: 

LAS MA SÍAS CA TA LA NAS

Co mo ya es so bra da men te co no ci do, el Si glo de Oro no es ca- 
ta lán. En las zo nas ru ra les ca ta la nas los si glos XVI y XVII con tem- 
plan la len ta im plan ta ción de una es truc tu ra so cial que se pro- 
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lon ga ría has ta el si glo XIX. Des em ba ra za do de los «ma los usos»
gra cias a la sen ten cia de Gua da lu pe que Fer nan do el Ca tó li co
pro nun ció en su fa vor en 1465, el cam pe si na do ca ta lán se or ga- 
ni zó en torno a unas cé lu las fun da men ta les, las ma sies o ma sos. La
am plia gran ja ca ta la na, cons trui da en pi de ra, con ven ta nas gó ti- 
cas, cu ya fa cha da cen tral se ador na a ve ces con un es cu do de ar- 
mas, y que ad quie re el as pec to de una for ta le za, re pre sen ta el
sím bo lo con cre to de es ta cé lu la. Los te ne do res de las ma sías o
ma so vers que ga na ron en Gua da lu pe la pro pie dad efec ti va de la
tie rra, cuan do no su pro pie dad emi nen te y la po si bi li dad de le- 
gar la o de ven der la, cons ti tu yen la cla se do mi nan te del agro ca- 
ta lán, más que los se ño res ab sen tis tas. Cuan do con si de ran que
tie nen de ma sia das tie rras, ce den al gu nas par ce las a los cam pe si- 
nos po bres, los me nes tra ts, a cam bio de un arren da mien to su pe- 
rior al que ellos han de pa gar al se ñor y que se de va lúa len ta men- 
te; cuen tan con al gu nos jor na le ros di rec ta men te ba jo sus ór de- 
nes, que fre cuen te men te se alo jan en la ma sía. Con tan do a su fa- 
vor con la perspec ti va de lar ga du ra ción se rán ca pa ces de adap- 
tar se, más tar de, en el um bral del si glo XVIII, a los cam bios de la
co yun tu ra pa ra de ci dir se por la adop ción de los cul ti vos es pe cu- 
la ti vos: el vi ñe do, el oli vo, el al men dro…

Pa ra ga ran ti zar la per ma nen cia en es ta perspec ti va de lar ga
du ra ción, el cam pe si na do ca ta lán sa cri fi có la igual dad de los de- 
re chos de los hi jos en be ne fi cio de la con ti nui dad de la ma sía,
iden ti fi ca da con la fa mi lia al mis mo tiem po que con el pa tri mo- 
nio. No exis tía sino un úni co he re de ro, el he reu uni ver sal, cuan- 
do se tra ta ba de un mu cha cho, o, en su de fec to, si era una mu- 
cha cha, la pu bi lla. Si és ta se ca sa ba con el se gun dón de otra fa mi- 
lia, el ma ri do per día su ape lli do pa ra adop tar el de la ma sía de la
he re de ra. Las par tes de los de más hi jos que, en un país de de re- 
cho ro ma no co mo Ca ta lu ña, siem pre se ha bían res pe ta do, fue- 
ron dis mi nui das en 1585 en las Cor tes de Mon zón, re du cién do se
la par te de es tos hi jos, lla ma da la le gí ti ma, a una cuar ta par te de la
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he ren cia. Es ta par te fue pa ga da ca si siem pre en efec ti vo mo ne ta- 
rio, con el fin de con ser var has ta don de se pu die se la ex ten sión
de la pro pie dad agra ria. Por su pues to, los ma tri mo nios, pie dra
an gu lar de la or ga ni za ción so cial ca ta la na, se es ta ble cían de ma- 
ne ra que con tri bu ye sen a for ti fi car las ma sías y, en es te or den de
co sas, tan to el pá rro co, por una par te, co mo el no ta rio, por otra,
gra das al pa pel que ejer cían en las ne go cia cio nes ma tri mo nia les,
de ten ta ban una in fluen cia con si de ra ble: la del pá rro co era tan to
ma yor cuan to que, da da su con di ción de po bre za bas tan te ge ne- 
ral en su es ta do, sus opi nio nes y con se jos se con si de ra ban des- 
pro vis tos de un in te rés per so nal.

La vi da de los cam pe si nos ca ta la nes pa re ce, en es ta épo ca, to- 
tal men te in di fe ren te a las agi ta cio nes del Si glo de Oro. En una
pro vin cia muy po co po bla da, ca da ma sía lle va una exis ten cia ca si
au tár qui ca en la que in flu yen muy po co las le yes del mer ca do so- 
me ti do a los ava ta res mo ne ta rios de la épo ca. Muy po cos ca ta la- 
nes, al me nos en tre los ha bi tan tes de las zo nas ru ra les, se en ro la- 
ron en los ter cios, ni si quie ra en la flo ta es pa ño la. Amé ri ca les es- 
ta ba ve da da. Se preo cu pa ban muy po co por el es plén di do des en- 
vol vi mien to de la len gua cas te lla na, que com pren dían es ca sa-
men te y que no ha bla ban y, des pués de 1550, el ar te ca ta lán, an- 
ta ño bri llan te y sun tuo so, en tró en fran ca de ca den cia. El rey era
un per so na je le jano, ca si com ple ta men te des co no ci do, y pa ra
ellos el me jor rey era el que se con ten ta ba con una exis ten cia
sim bó li ca: en el úl ti mo ter cio del si glo XVII, el des gra cia do Car- 
los II se rá con si de ra do co mo un gran rey por los ca ta la nes.

El úni co vín cu lo que el cam pe sino ca ta lán con ser va con el Si- 
glo de Oro es el de una adhe sión pro fun da al ca to li cis mo. Aun- 
que nos in cli na ría mos a aña dir que se tra ta ba de un ca to li cis mo
pre tri den tino, má gi co en cier to mo do, más que ilu mi na do por la
teo lo gía po si ti va. La re li gión mis ma cons ti tu ye una ob ser va ción
es tric ta de los ri tos de la Igle sia; pe ro «las ro ga ti vas pa ra im pe trar
la llu via, las pro ce sio nes so lem nes pa ra in vo car la pro tec ción di- 
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vi na o pa ra dar gra cias al cie lo por las co se chas, son acon te ci- 
mien tos nor ma les de la vi da ca ta la na», es cri ben John Ellio tt que
in sis te acer ca de la creen cia en rai za da en las bru jas, has ta el co- 
mien zo de los años vein te del si glo XVII. De ma ne ra que los cam- 
pe si nos ca ta la nes co no cie ron del Si glo de Oro so bre to do las des- 
gra cias y di fi cul ta des del fi nal: cuan do las tro pas vi nie ron a per- 
tur bar al país con mo ti vo de la gue rra contra Fran cia, cuan do
Ca ta lu ña se in fla mó con el Cant dels se ga dors en una lar ga cri sis
que pa re ció, en cier to mo men to, po ner en en tre di cho su per te- 
nen cia al con jun to de Es pa ña.

¿AL MAR GEN DEL  SIGLO DE ORO? 
CAM PE SI NOS DE GALI CIA

Si ga mos con cam pe si nos, aun que aho ra se tra ta de los si tua dos
en el ex tre mo no roes te del país: la «tie rra» de San tia go de Com-
pos te la, pa ra cu yo es tu dio dis po ne mos de la im por tan te obra, to- 
da vía iné di ta, de Juan E. Gela bert. La zo na com pren de, de jan do
apar te la ciu dad, una po bla ción de 15.000 a 25.000 per so nas, se- 
gún la fe cha con si de ra da, en su in men sa ma yo ría cam pe si nos. A
pri me ra vis ta, di ría se que per ma ne cie ron aje nos al Si glo de Oro:
des pués de las Cor tes de La Co ru ña y de San tia go de Com pos te- 
la, ce le bra das en 1520, no vol vie ron ja más a re ci bir la vi si ta del
rey. El re clu ta mien to de los ejérci tos ape nas les afec tó, ig no ra ron
los pres ti gios de la len gua y del ar te es pa ño les en el apo geo de su
es plen dor y en 1636, al tér mino de un si glo de pro gre so, los
cam pe si nos de la tie rra de San tia go de Com pos te la no es ta ban al- 
fa be ti za dos más que en un 10 por 100. An tes de la re vo lu ción
del maíz, que se ini cia ha cia 1640, si guen cul ti van do en sus tie- 
rras si lí ci cas los mis mos ce rea les po bres.

La en cues ta rea li za da en veinti sie te pue blos de la «tie rra» de
San tia go de Com pos te la mues tra, en efec to, que el cen teno ocu- 
pa el 44,5 por 100 de la su per fi cie, el mi jo re pre sen ta el 40 por
100 y el tri go pa ni fi ca ble so la men te el 15,5 por 100. Al igual
que en el pa sa do, es tos cam pe si nos con ti núan so me ti dos a la mis- 
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ma ju ris dic ción se ño rial, co mo es nor ma en Ga li cia, zo na en la
que el do mi nio re gio es muy re du ci do. Los cam pe si nos de la
«tie rra» de Com pos te la tie nen to dos co mo se ñor al ar zo bis po de
San tia go, con ex cep ción de los que de pen den del con de de Al ta- 
mi ra, tam bién va sa llo, a su vez, del ar zo bis po. De ben a su se ñor
un de re cho es pe cí fi co de Ga li cia, la luc tuo sa, de re cho de su ce sión
en cier to mo do: cuan do el cam pe sino fa lle ce, o su viu da, el se- 
ñor pue de re ti rar el buey más for ni do o la va ca más her mo sa de
su re ba ño.

¿Cuál es la con di ción de es tos cam pe si nos? La co no ce mos
mal. En el úni co pue blo, el de San Vi cen te de Vi go, en el que se
co no ce el re par to de la pro pie dad, 19 la bra do res de 75 son pro- 
pie ta rios de las tie rras que ex plo tan; los de más son arren da ta rios,
se gún unas mo da li da des muy va ria bles, o jor na le ros. ¿Se pue de
afir mar que el ca so de San Vi cen te de Vi go es re pre sen ta ti vo? Se- 
ría pro ble má ti co pre ten der lo.

Así pues, tan to eco nó mi ca, co mo so cial y cul tu ral men te, es tos
cam pe si nos pa re cen vi vir fue ra del tiem po, en un es ta do de in- 
ma nen cia. No obs tan te, la rea li dad es al go di fe ren te.

En pri mer lu gar, se ha de ad ver tir que la «tie rra» de San tia go
de Com pos te la obe de ce fiel men te a los gran des rit mos de la épo- 
ca. En lo re fe ren te al rit mo de mo grá fi co, ya he mos vis to có mo el
au men to de la po bla ción de es te te rri to rio se con for ma con el
mo de lo ge ne ral: un 46 por 100 de 1533 a 1591. Pe ro el freno del
cre ci mien to se pro du ce en el mis mo mo men to que en la ma yor
par te del reino de Cas ti lla, en tre 1582 y 1587. De 1587 a 1607,
se pro du ce el es tan ca mien to, con una li ge ra ten den cia a la dis mi- 
nu ción. De 1607 a 1635 el re flu jo de mo grá fi co se acen túa: la po- 
bla ción pa sa de 6.054 fue gos (in clui da la ciu dad) a 5.061; el re- 
tro ce so es del 16,4 por 100.

En cuan to al rit mo eco nó mi co, la pro duc ción ag rí co la au- 
men ta de ma ne ra in du da ble has ta los años 1587-1589, acom pa- 
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ñan do al im pul so de mo grá fi co. Nau fra ga en tre 1587-1589 y 
1632-1638. En es te in ter va lo mu chos mi se ra bles aban do nan Ga- 
li cia pa ra di ri gir se len ta men te ha cia el sur, en bús que da de los
hu mil des me nes te res de las gran des ciu da des: Va lla do lid, Ma- 
drid, To le do, Se vi lla, don de mu chos peo nes, por tea do res de
agua, em plea dos do més ti cos son ga lle gos.

Afi ne mos el aná li sis: a co mien zos del si glo XVI la si tua ción era
tan fa vo ra ble a los cam pe si nos de Ga li cia co mo a los del res to del
reino de Cas ti lla. En una re gión des po bla da en la que las tie rras
ha bían vuel to a con ver tir se en bal díos, los tra ba ja do res de la tie- 
rra re pre sen ta ban el más pre cia do bien. Pa ra pro cu rar se es tos tra- 
ba ja do res, los de ten ta do res de la tie rra, y es pe cial men te los mo- 
nas te rios que son los más im por tan tes pro pie ta rios, es tán dis- 
pues tos en ton ces a con ce der unas con di cio nes muy ven ta jo sas,
en par ti cu lar los fo ros, con tra tos de ca rác ter en fi téu ti co que ase- 
gu ran a sus ti tu la res, me dian te el pa go de una ren ta fi ja en di ne ro
o en pro duc tos de la tie rra, la dis po ni bi li dad efec ti va de la tie rra,
la po si bi li dad de trans mi tir la, de su ba rren dar la… Por ejem plo, el
mo nas te rio de San Mar tín Pi na rio, de San tia go de Com pos te la,
es ta ble ció dos mil qui nien tos con tra tos de fo ro de 1500 a 1640,
aun que la ma yor par te de los fo ros que da ron fi ja dos an tes de
1550. Los fo re ros se obli ga ban a re cons truir las vi vien das y a ce- 
rrar los cam pos pe ro, ade más de la se gu ri dad de la tie rra, só lo te- 
nían que pa gar la mi tad de la ren ta du ran te los pri me ros sie te
años.

Las per so nas que ob tie nen en ton ces es tos con tra tos son so bre
to do cam pe si nos, aun que no úni ca men te, lo que sig ni fi ca que
va rios de es tos fo re ros tie nen una in ten ción es pe cu la ti va, pre vén
un su ba rrien do, el su bfo ro. En la pri me ra ge ne ra ción de fo re ros
de San Mar tín Pi na rio (1500-1530) en contra mos, por ejem plo,
el 63 por 100 de la bra do res, pe ro tam bién el 11 por 100 de no ta- 
rios, el 9 por 100 de no bles, el 6 por 100 de sacer do tes, el 3 por
100 de mer ca de res y otro tan to de ar te sanos. Y, de he cho, cuan- 
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do el cre ci mien to de mo grá fi co pro duz ca sus efec tos, des pués de
1560, y la tie rra lle gue a es ca sear, el su bfo ro se de sa rro lla rá pro- 
gre si va men te per mi tien do a los fo re ros ob te ner unos be ne fi cios
im pre sio nan tes. En tre otros ca sos con cre tos, Juan Eloy Gela bert
ha des cu bier to arrien dos de su bfo ro vein te o do ce ve ces su pe rio- 
res a los del fo ro. Pa re ce cla ro que los fo re ros de la pri me ra ge ne- 
ra ción rea li za ron una ope ra ción ex ce len te: a tra vés de ellos se
cons ti tu ye ron las fa mi lias de cam pe si nos ri cos pa ra quie nes el si- 
glo real men te es de oro y tam bién es a tra vés de los mis mos co- 
mo se for ti fi ca la bur guesía ru ral.

Los arrien dos a cor to o a me dio pla zo (de cua tro a vein tiún
años), muy po co ex ten di dos en Ga li cia, de mues tran cier ta men te
el au men to cre cien te de la ren ta agra ria y la es ca sez de la tie rra
li bre: los arrien dos se ha cen más cor tos y ha cia fi na les de si glo el
al qui ler de la tie rra ha au men ta do, en pro me dio, un 42,5 por
100, lo que con fir ma el ca rác ter ven ta jo so de los fo ros an te rio res
a 1550. Es cier to igual men te que des pués de 1609 la ren ta agra- 
ria tam bién se tam ba lea: la co yun tu ra eco nó mi ca de Ga li cia se
co rres pon de con la de Cas ti lla.

Es ta co yun tu ra ha pro vo ca do, ló gi ca men te, mer ced al jue go
del me ca nis mo que aca ba mos de ex pli car, la for ma ción, o me jor
di cho, la con so li da ción de una so cie dad de si gua li ta ria. En los pe- 
que ños pue blos pr óxi mos a San tia go de Com pos te la, a fi na les
del si glo XVI, el por cen ta je de los ha bi tan tes to tal men te des pro- 
vis tos de tie rras os ci la en tre el 12 y el 33 por 100, mien tras que
los cam pe si nos ri cos po seen un re ba ño re la ti va men te im por tan- 
te. Aña da mos, pa ra con cluir, que la ciu dad de San tia go de Com- 
pos te la par ti ci pó ple na men te en el Si glo de Oro, en es pe cial en el
te rreno cul tu ral: la po bla ción adul ta al fa be ti za da en 1636 al can- 
za el por cen ta je del 28 por 100; pro por ción con for me a la me dia
de las ciu da des pe que ñas. Pa ra lo me jor y pa ra lo peor, Ga li cia
es tá más in te gra da en el fe nó meno del «Si glo de Oro» de lo que
pu die ra creer se a pri me ra vis ta.
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CEN TI NE LAS DEL SIGLO DE ORO 

Y… MAR GI NA DOS: LOS SOL DA DOS DE LOS TER CIOS

Una ca te go ría to tal men te ex cep cio nal, que no se ase me ja a
nin gu na otra, sin la cual el Si glo de Oro, sin nin gún gé ne ro de
du das, no hu bie ra exis ti do, con una adhe sión ple na a los va lo res
que con for ma ron es te si glo, y que, sin em bar go, no vi vie ron
nun ca, o en muy es ca sas oca sio nes, es la que en glo ba a los fa mo- 
sos sol da dos de los ter cios es pa ño les.

No se tra ta de una ca te go ría nu me ro sa: al gu nos mi les de
hom bres, un má xi mo de 10.000 en los años 1570, pe ro cu ya re- 
no va ción era re la ti va men te rá pi da por ra zo nes fá ci les de com- 
pren der. Se re fie re a hom bres so los, acom pa ña dos, es cier to, por
or de nan zas o cria dos, en el ca so más fre cuen te, en oca sio nes por
una con cu bi na, ra ra vez por la mu jer le gí ti ma. El ex ce len te li bro
de Re né ua tre fa ges mues tra có mo en los años 1567-1577 la
ma yo ría de los sol da dos de los ter cios eran no bles: el 25 por 100
del con jun to, sin dis tin ción de gra dos, tie nen in clu so su nom bre
pre ce di do del tí tu lo de «don», que, en es ta épo ca, no se apli ca a
los sim ples hi dal gos. En esos años, el re clu ta mien to no ofre ce di- 
fi cul ta des, pe ro se rá muy dis tin to en el si glo XVII y la pro por ción
de no bles en los ter cios des cen de rá sen si ble men te.

La pri me ra ori gi na li dad de los sol da dos de los ter cios es que
no vi ven en Es pa ña. Pa ra ex por tar la gue rra, pa ra po der ejer cer
su fuer za de in ter ven ción en los pla zos más bre ves po si bles en
to dos los tea tros mi li ta res de Eu ro pa, Es pa ña man tie ne sus ter- 
cios en Ita lia: el de Ná po les —el más im por tan te—, el de Si ci lia,
el de Cer de ña y el de Lom bar día. En el mo men to en que es tos
ter cios son mo vi li za dos y se po nen en es ta do de gue rra, se rea- 
nu da el re clu ta mien to en Es pa ña y los nue vos re clu tas son tras la- 
da dos a Ita lia pa ra ser acuar te la dos allí, al mis mo tiem po que re- 
ci ben el ne ce sa rio en tre na mien to e ins truc ción. En 1567, cuan do
co mien za la gue rra de los Paí ses Ba jos, el du que de Al ba con du ce
a los 8.795 sol da dos de los ter cios de Ita lia ha cia los Paí ses Ba jos.



339

En 1577, cuan do el ter cio re gre sa a Ita lia, cuen ta só lo con 4.093
hom bres a pe sar de que, de 1568 a 1577, los re fuer zos es pa ño les
en ca mi na dos ha cia Flan des re pre sen tan apro xi ma da men te
25.000 hom bres. En con se cuen cia, el ter cio ha «con su mi do»
unos 3.000 hom bres al año: muer tos, he ri dos, de ser to res, sol da- 
dos re gre sa dos a Es pa ña con la li cen cia… Pe ro en la me di da en
que vi ven su con di ción mi li tar, los sol da dos de los ter cios re si- 
den en Ita lia o en Flan des.

Los sol da dos de los ter cios se be ne fi cia ban de una se gu ri dad
ali men ta ria: de 3.300 a 3.900 ca lo rías dia rias, un re la ti vo equi li- 
brio en tre glú ci dos y pro teí nas gra cias a una ra ción de una li bra y
me dia a dos li bras de pan o de ga lle ta y a una ra ción de una li bra
de car ne o de me dia li bra de pes ca do, re for za da con hue vos.
Ade más po dían con su mir una pin ta de vino, un po co de acei te y
otro po co de vi na gre. La au sen cia de pro duc tos lác teos y de fru- 
tas se ajus ta ba al mo de lo do mi nan te, en el que la ca ren cia de vi- 
ta mi nas y de sa les mi ne ra les era la nor ma.

Los sol da dos no te nían que preo cu par se por el alo ja mien to, si
bien és te de ja ba mu cho que de sear. Cuan do es ta ban en cam pa ña,
vi vían ba jo la tien da, en me dio del ba rro y del frío del in vierno
fla men co; en el in ter va lo de ope ra cio nes mi li ta res, se alo ja ban en
los do mi ci lios de la po bla ción, ca si siem pre con re ti cen cia, aun- 
que siem pre era po si ble la sor pre sa de una aco gi da cor dial. Si
bien es ver dad que los ter cios ca re cían de un uni for me fi jo, los
sol da dos se ves tían ca si del mis mo mo do: ca mi sa, ju bón, cal ce ti- 
nes y me dias, za pa tos y ca saca, aun que la di ver si dad de co lo res y
las pie zas de re cam bio pres ta ban a la tro pa un as pec to abi ga rra-
do. Por aña di du ra, los hom bres ma ni fes ta ban un gus to ya ba rro- 
co por los som bre ros de plu mas, por los co lla res y por los cin tu- 
ro nes de co lor y dis po nían pa ra los días de fies ta de ele gan tes tra- 
jes de pa ño y de se da.

Re né ua tre fa ges ha de mos tra do que el sa la rio de los sol da- 
dos de los ter cios se de va luó con si de ra ble men te de 1487 a 1602:
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mien tras que los sa la rios ci vi les se du pli can en va lor no mi nal, la
sol da da si gue sien do la mis ma y pier de la mi tad de su po der de
com pra. ¿Có mo ex pli car en ton ces la fuer te atrac ción, siem pre
tan in ten sa, que ejer ce el ter cio has ta la fe cha?

La res pues ta es sen ci lla: la mo ne da es pa ño la, la más fuer te de
su tiem po, man tie ne en Ita lia y en los Paí ses Ba jos un po der ad- 
qui si ti vo más ele va do; el sol da do no tie ne un car ga do mi ci liar,
tam po co gas tos de trans por te, no ha de pa gar im pues tos, ge ne- 
ral men te no ha de aten der sino al man te ni mien to de dos per so- 
nas. So bre to do, el even tual bo tín su po ne más que la sol da da: re- 
pre sen ta la úni ca po si bi li dad de en ri que ci mien to, pe ro es bien
real. Una pri me ra for ma del bo tín es tá re pre sen ta da por el equi- 
pa mien to arre ba ta do al ene mi go des pués de una ba ta lla vic to rio- 
sa. Sin em bar go, la ver da de ra for tu na pro ce de del pi lla je, del sa- 
queo de las ri cas ciu da des fla men cas, cuan do es au to ri za do por el
man do. Haar lem, to ma da el 14 de ju lio de 1573, evi ta el sa queo
gra cias al pa go de una com pen sación de 240.000 flo ri nes y los
sol da dos se sien ten pro fun da men te frus tra dos por que su frie ron
du ra men te el te rri ble in vierno de 1572-1573. Pe ro Ber gen y
Ma li nas en 1568, Am be res en 1576, son víc ti mas del más atroz
sa queo. Se gún el agen te de los Fu gger, el de Am be res ha bría
pro du ci do a los es pa ño les la enor me su ma de 20 mi llo nes de du- 
ca dos, de los cua les 2 mi llo nes en mo ne das de oro y pla ta. Al gu- 
nos sol da dos, en ri que ci dos de es ta ma ne ra por un so lo gol pe de
for tu na, re gre sa ban a su ca sa o bien en via ban su bo tín a su do mi- 
ci lio: es to era fá cil pa ra los sol da dos va lo nes, in clu so pa ra los ale- 
ma nes, pe ro re sul ta ba más in cier to pa ra los es pa ño les, da das las
di fi cul ta des de la dis tan cia. Sin em bar go la ima gi na ción no fal ta- 
ba nun ca: el ca pi tán Juan de Ba rra gas hi zo fun dir en for ma de
ar ma du ra el oro que ha bía ob te ni do en el sa queo de Am be res, la
en ne gre ció, la em pa que tó y la fac tu ró a su do mi ci lio con la eti- 
que ta de «ex vo to pa ra San tia go de Com pos te la»…
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El sa queo de una ciu dad es ta ba re gu la do por una or de nan za
es pe cial, un ban do que era leí do a los sol da dos des pués de la to- 
ma de la ciu dad. Te nía que li mi tar se a tres días: por ejem plo, en
Ma li nas en 1568, el pri mer día se re ser vó a los es pa ño les, el se- 
gun do a los va lo nes y el ter ce ro a los ale ma nes. Los ecle siás ti cos
y los ob je tos sagra dos eran teó ri ca men te in to ca bles; las vio la cio- 
nes, los gol pes y las he ri das y los ho mi ci dios es ta ban ri gu ro sa- 
men te prohi bi dos. Pe ro, aun que fuesen no bles y ca tó li cos, los
sol da dos de los ter cios es pa ño les, im pul sa dos por el fre nesí del
sa queo, se mo fa ban de las nor mas, ol vi da ban to da ley: en Ma li- 
nas en 1568, igle sias y con ven tos fue ron sa quea dos tan to co mo
las vi vien das de los par ti cu la res y el pa la cio de las an ti guas go- 
ber na do ras de los Paí ses Ba jos, Mar ga ri ta de Aus tria y Ma ría de
Hun g ría, fue igual men te sa quea do; las per so nas an da ban des nu- 
das por las ca lles.

Po seí dos pre fe ren te men te por la sed de ri que zas, los sol da dos
se en tre ga ban se gui da men te a la or gía y las pul sio nes se xua les de
es tos hom bres fre cuen te men te pri va dos de mu je res ex plo ta ban.
En Wal che ren, en 1568, si tua dos en la gran pla za, los sol da dos se
ha cían ser vir to da cla se de man ja res y de be bi das por las mu je res
de la ciu dad, pre via men te des nu das, y se gún su fan ta sía y ca pri- 
cho se apo de ra ban de una o de otra de es tas mu je res in de fen sas y
las po seían en el ins tan te. En Am be res, des pués del sa queo de
1576, las ca lles apa re cie ron lle nas de ca dá ve res, cu yos de dos es ta- 
ban cor ta dos, los ló bu los de las ore jas mu ti la dos: hom bres y mu- 
je res ha bían si do des po ja dos de sus jo yas de la ma ne ra más ex pe- 
di ti va. Mu chas ve ces se tor tu ra ba a los ni ños de lan te de sus pa- 
dres pa ra que és tos en tre ga sen sus ri que zas…

Las lar gas pri va cio nes, los re tra sos in ter mi na bles en la per cep- 
ción de sus sol da das, el es píri tu de ven gan za, por úl ti mo, fa vo re- 
cían es tas atro ci da des. De 1571 a 1573 el ter cio no fue pa ga do y
el in vierno de 1572-1573 fue muy du ro; en Fle s sin ga, los cal vi- 
nis tas ha bían eje cu ta do pú bli ca men te al ca pi tán es pa ñol Her nan- 
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do Pa che co, ha bían cor ta do con unas ti je ras los ge ni ta les de los
sol da dos, a los que se gui da men te que ma ron… He mos de re cor- 
dar, por otra par te, que en la mis ma ¿po ca, las gue rras de re li gión
en Fran cia ha bían re ve la do a unos ar tis tas de la atro ci dad más re- 
fi na dos to da vía: Sym pho rien de Dur fort, se ñor de Du ras, hi zo
ex plo tar a las mu je res ca tó li cas de Agen des pués de ha ber les re- 
lle na do el sexo con pól vo ra, mien tras que Blai se de Mon luc ha- 
cía co cer a fue go len to a los se te cien tos hu go no tes, hom bres y
mu je res, cap tu ra dos en Pen ne…

Ex tra ño des tino el de es tos hom bres, na ci dos en el seno de
bue nas fa mi lias de Cas ti lla, ple na men te de acuer do con el ca to li- 
cis mo mi li tan te de fi ni do en el con ci lio de Tren to y que ha bían
re ci bi do la mi sión de cas ti gar a los he re jes. Te nían una vi sión
pro vi den cia lis ta del mun do, con si de ra ban que re ci bían su vic to- 
ria co mo ob s equio de Dios y acep ta ban sus fra ca sos y de rro tas
co mo el cas ti go de sus pe ca dos cu yos ex ce sos co no cían. Pen sa- 
ban que ser vían al rey y las pa la bras de na ción y de Es pa ña se re- 
pi ten cons tante men te en su con ver sación. Te nían una ele va da
con cep ción del ho nor, en es pe cial en oca sión de mi sio nes pe li- 
gro sas. Eran ca pa ces de res pe tar es cru pu lo sa men te los tér mi nos
de una ca pi tu la ción, co mo su ce dió en Mons, de tra tar con cor- 
tesía a sus pri sio ne ros y de de jar los en li ber tad con la úni ca con- 
di ción de no vol ver a co ger las ar mas du ran te un pe río do de ter- 
mi na do. Si en al gu na oca sión se amo ti na ban por que te nían la
con vic ción de ser víc ti mas de al gu na injus ti cia por par te de sus
ofi cia les, se im po nían in me dia ta men te unas nor mas y unos je fes
a los que res pe ta ban con ma yor ri gor aún. Sim ples sol da dos aun- 
que no bles, as cen dían len ta men te los gra dos de la je rar quía al
cos to de un ser vi cio de vein te, trein ta, in clu so cua ren ta años, al- 
ter na ti va men te ri cos y po bres. Ge ne ral men te ad mi ra dos por su
dis ci pli na, se trans for ma ban a ve ces en de mo nios, co mo en Am- 
be res en 1576. Ha bla ban con ti nua men te de Es pa ña y no vi vían
en ella. Cuan do se li cen cia ban o al can za ban su re ti ro, per ma ne- 
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cían con fre cuen cia en Ita lia… Ser vi do res del Si glo de Oro, no
lle ga ron a co no cer lo.

UNA CIU DAD ME DIA DEL SIGLO DE ORO: ANDÚ JAR

An dú jar pue de ser con si de ra da co mo un pro to ti po de ciu dad
me dia de la ¿po ca: de 12.000 a 14.000 ha bi tan tes a co mien zos
del si glo XVII, An dú jar vi ve en las ori llas del Gua dal qui vir, ro- 
dea da de co li nas de to nos ocres, cu bier ta de oli vos y si tua da en
una lla nu ra fér til en la que cre cen el tri go y la ce ba da. La so cie- 
dad de An dú jar, que per ci bi mos con una cier ta pre ci sión a tra vés
de vo lu mi no sos pro ce sos por los que des fi lan cen te na res de tes ti- 
gos, es una so cie dad muy di fe ren cia da y je rar qui za da, pe ro es tá
di vi di da me nos en cla ses que en cla nes, en ban dos, pa ra uti li zar
el tér mino en uso, que re cor tan ver ti cal men te el te ji do so cial
des de la no ble za has ta los cria dos y los es cla vos. A de cir ver dad,
no exis ten en An dú jar no bles con tí tu lo, pe ro sí hay un buen nú- 
me ro de miem bros de la me dia na no ble za, de ca ba lle ros, al gu nos
de los cua les per te ne cen a las gran des ór de nes mi li ta res y la fa mi- 
lia de los Be na vi des es con si de ra da por al gu nos tes ti mo nios de
ilus tre ori gen, li ga da por vín cu los de pa ren tes co con los gran des
de Es pa ña.

Con ta mos en An dú jar al me nos tres do ce nas de ca ba lle ros, un
nú me ro im por tan te de le tra dos, fre cuen te men te ecle siás ti cos,
una do ce na de los cua les pre ten den el tí tu lo de li cen cia do, in clu- 
so hay uno que os ten ta el de doc tor. Los hom bres de ley, los
mer ca de res, los ar te sanos, los la bra do res y los jor na le ros, los
cria dos do més ti cos, los es cla vos y los men di gos in te gran la com- 
po si ción de un es pec tro so cial prác ti ca men te com ple to, di vi di do
en dos fac cio nes hos ti les, cu yos je fes se con si de ran «ene mi gos
mor ta les»: a un la do, los ue ro, los Va len zue la, los Ju ra do, los
Pa lo mino, los Te rro nes; a otro la do, los Be na vi des, los Se rrano
de Pié dro la, los Lu ce na, los Sal ce do, los Cár de nas. Y en la es te la
de es tas gran des fa mi lias se sitúan unas clien te las he te ro gé neas
que pa re cen con fir mar la rea li dad de una lu cha por el po der en- 



344

tre los ca ba lle ros de ca pa y es pa da y los le tra dos: nue va men te nos
en fren ta mos con la con tro ver sia de la pri ma cía de las ar mas y de
las le tras, te mas ca pi ta les del Si glo de Oro. An dú jar vi ve ple na- 
men te es te con flic to, aun que en es ta ciu dad se de fi ne en tér mi- 
nos de in te re ses di ver gen tes, de ri va li da des amo ro sas y ma tri mo- 
nia les, de con cep to del ho nor y qui zá to da vía más de pro to co los
y de po der po lí ti co, en el pla no lo cal evi den te men te. Y el con- 
flic to no se vi ve a ba se de co men ta rios, en dis cu sio nes aca dé mi- 
cas, sino con in sul tos, con afren tas pú bli cas, con agre sio nes y con
crí me nes de san gre, que lle gan has ta el ase si na to noc turno, en el
que pue den en con trar se im pli ca dos los mis mos ca ba lle ros y, sin
lu gar a du das, ase si nos a suel do. La vio len cia aris to crá ti ca se co- 
dea con la pi ca res ca y los dos jó ve nes don Juan, de ue ro Ju ra do
y de ue ro Me sa, ase si nos del des di cha do Juan Tu le ro, al pa re- 
cer por un sim ple ca pri cho, en un día de fies ta, y de otro jo ven
no ble, su ri val en con quis tas amo ro sas, son ya unos no bles en ca- 
na lla dos.

To da la so cie dad de An dú jar se ase me ja en las mis ma pa sio nes
y en las mis mas li tur gias; los ges tos, las pa la bras, las creen cias tie- 
nen el mis mo sen ti do pa ra el no ble, pa ra el le tra do, el ar te sano,
el la bra dor y na tu ral men te el cria do de la mis ma ca sa. En to do
mo men to, apa re ce la cues tión del ho nor. No so la men te las per- 
so nas «prin ci pa les» son ca li fíca las de ho no ra bles: la sir vien ta Ma- 
ría Vi llar es viu da de un «hom bre ho no ra ble». El mo li ne ro Blas
Gon zá lez es «un hom bre ho no ra ble y… buen cris tia no», al igual
que Ni co lás de Gue va ra, que es tá al ser vi cio del juez Alon so Ji- 
mé nez Cla ros. El que vi si ta re gu lar men te por las no ches a una
jo ven de li na je no ble, do ña An to nia de Lu ce na, in sis te, in clu so
en el ar tícu lo de la muer te, ha ber es ca la do el mu ro pa ra co ger
unos ra ci mos de uva, con tal de sal va guar dar el ho nor de la don- 
ce lla. Una mu jer ca sa da que ha co me ti do adul te rio con un no ta- 
rio no es nom bra da y los jue ces no pre gun tan su nom bre pa ra
que el ho nor del li na je que de a sal vo. La ven gan za por mo ti vo de
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ho nor es tá per fec ta men te re co no ci da, con tal de que se ejer za
leal men te a ca ra des cu bier ta. No obs tan te, el en gra na je de la vio- 
len cia al can za un ni vel tal que la em bos ca da y la trai ción se de sa- 
rro llan pe li gro sa men te.

A pe sar de to do, es tas per so nas afir man cons tante men te su fe
y pre ten den que su mo ral coin ci de con ella. El te mor de Dios
ins pi ra sus ac ti tu des. Cuan do don Alon so de Pra dos, des pués de
ha ber de cla ra do que no ha bía re co no ci do a su noc turno agre sor,
acu sa a don Luis de ue ro en una se gun da de cla ra ción, uno de
sus ami gos le vi si ta: «Aho ra acu sáis a don Luis de ue ro… con- 
si de rad el asun to con te mor de Dios… Fran cis co Ló pez «di ce la
ver dad, te me a Dios y ja más pro nun cia ría un fal so ju ra men to».
Ma ría de Agui rre, Ma ría de Vi llar y Jo se fa Díaz «te men a Dios y
al pe so de su con cien cia». El ri tual de las pa la bras y de los ges tos
era co no ci do de to dos. Los ca ba lle ros y los ecle siás ti cos, en tre
otras ca te go rías, de bían salu dar se al zan do su som bre ro cuan do se
cru za ban en ca lles y pla zas, y cum plían es cru pu lo sa men te con
es te de ber so cial. Fal tar a es ta nor ma de con duc ta apa re cía pre ña- 
do de sig ni fi ca ción, in di ca ba una rup tu ra o una al te ra ción in só li- 
ta. Sa car la es pa da de su vai na an te un hom bre de su con di ción,
sin pro nun ciar ni una pa la bra ni ha cer ges to al guno, sig ni fi ca ba
un de sa fío. Ne gar una ja rra de agua al cria do de un ve cino, aun- 
que se acom pa ña se un pre tex to, era una afren ta. Ca da uno co no- 
cía a los de más y sa bía sus cos tum bres, in ter pre ta ba las mí ni mas
va ria cio nes del com por ta mien to.

En el co ra zón de una An da lu cía muy ur ba ni za da, si tua da en la
ru ta de trán si to del Gua dal qui vir, vin cu la da al im por tan te mer- 
ca do de acei te de oli va, An dú jar ha bía par ti ci pa do en los pro gre- 
sos cul tu ra les de la épo ca.

Una en cues ta que in clu ye del 2 al 3 por 100 de la po bla ción adul ta de la ciu dad
mues tra que, en 1630, 30 ca ba lle ros so bre 30 sa ben leer y es cri bir, 17 ti tu la res de
car gos di ver sos so bre 17 (es de cir, el 100 por 100 en am bos ca sos), 19 sacer do tes y
re li gio sos so bre 20 (la úni ca ex cep ción se re fie re a una re li gio sa an cia na), 15 ar te- 
sanos so bre 27 (el 55 por 100), 4 la bra do res so bre 13 (el 25 por 100), 2 do més ti cos
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o es cla vos so bre 19 (el 10,5 por 100). Ade más, 22 tes ti gos so bre un to tal de 31,
cu ya con di ción so cial no ha po di do de ter mi nar se sa ben leer y es cri bir (el 70,9 por
100). Por su pues to, se tra ta de hom bres. So la men te 3 mu je res so bre 15 se en cuen- 
tran en la mis ma si tua ción (el 20 por 100) y esas tres son es po sas o hi jas de ca ba lle- 
ros, lo que sig ni fi ca que el anal fa be tis mo fe men ino es to da vía más ma si vo de lo
que pa re ce.

En to do ca so, An dú jar cu yas igle sias se car gan de re ta blos y de
pa sos, vi vió ple na men te el Si glo de Oro, sus pom pas y sus obras,
par ti ci pó en sus pre jui cios y en sus ta ras. Es una ciu dad per fec ta- 
men te in te gra da en la éti ca y en las ma ni fes ta cio nes del ba rro co
que ca rac te ri zan la se gun da par te del Si glo de Oro.

EN EL CO RA ZÓN DEL SIGLO DE ORO: 
VALLA DO LID Y SEVI LLA

En es tas dos ciu da des, una ca pi tal po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, la
otra ca pi tal eco nó mi ca, am bas me tró po lis cul tu ra les, la po bla- 
ción en su con jun to vi ve el Si glo de Oro, par ti ci pa en la crea ción
de sus va lo res o se adhie re a los mis mos, or ga ni za el es pec tá cu lo
o lo con tem pla, com par te el fes tín o re co ge sus mi ga jas; re ci be y
con su me una frac ción de la ri que za más im por tan te que en otros
lu ga res, gra cias al pri vi le gio, gra das al tra ba jo, por me dio de la
ca ri dad o a tra vés de la vio len cia.

Por la ciu dad cas te lla na han des fi la do, a lo lar go de es te si glo,
de ce nas de per so na li da des ilus tres: Car los V, Fe li pe II, Fe li pe III,
con sus rei nas, rea li zan do es tan cias más o me nos pro lon ga das, y
otras tan tas rei nas que no lo eran de Es pa ña, prín ci pes y prin ce- 
sas, em ba ja do res ex tran je ros, via je ros que ha bían re co rri do el
vas to mun do. Mu chos gran des se ño res te nían en la ciu dad un
pa la cio en el que re si dían una par te del año. Pa sa ron por Va lla- 
do lid o vi vie ron al gún tiem po gran des fi nan cie ros ita lia nos, ge- 
no ve ses co mo los Cen tu rio ne, los Lo me lin o los Sau di; tos ca nos
co mo los Stro zi, los Ber ti ni o los Ne lli. El doc tor Pe dro de La
Ga sea, pa ci fi ca dor del Pe rú, que sin tro pas y sin ar mas, por la so- 
la fuer za de su ge nio, ven dó a Gon za lo Pi za rro y a sus par ti da- 
rios y rein te gró al Pe rú a la de pen den cia im pe rial, vino a ter mi- 
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nar sus días en Va lla do lid, don de mu rió en 1567, mien tras Bar- 
to lo mé de Las Ca sas pa sa ba en es ta mis ma ciu dad una gran par te
de su ve jez y Cer van tes re si día en ella al gu nos años, y es cri bía el
Co lo quio de los pe rros. Hom bres de tea tro y ar tis tas se co dea ban
con los gran des de Es pa ña y los pre la dos, con los ma gis tra dos de
la Au dien cia y tam bién con al gu nos cen te na res de pi ca ros… pa ra
los cua les la ciu dad era pro pi cia.

Va lla do lid ce le bra ba una fies ta tras otra en ho nor de Dios, del
rey y de Es pa ña: en 1522, el per dón de las Co mu ni da des; en
1525, la aplas tan te vic to ria de Pa vía se gui da del tra ta do de Ma- 
drid; en 1527, el na ci mien to y el bau tis mo del fu tu ro Fe li pe II se
ce le bra ron con un cier to re tra so a cau sa del sa queo de Ro ma; en
1556 te nía lu gar la ce le bra ción por el ac ce so al trono de Fe li pe
II; lue go, en 1557, se ce le bra ba la gran vic to ria de San uin tín
que crea ba las con di cio nes del ven ta jo so tra ta do de Ca teau-
Cam bre sis en 1558. Con el au ra de ven ce dor, el rey pa sa ba tem- 
po ra das en Va lla do lid, don de los es pec ta cu la res au tos de fe de
1559 se ña la ban la de rro ta de la he re jía, re no va da por los au tos de
1561. Dos años más tar de, en 1563, la ciu dad ce le bra ba el tér- 
mino del con ci lio de Tren to, en el que pre la dos y teó lo gos es pa- 
ño les ha bían de sem pe ña do un pa pel tan im por tan te. En 1565, la
rei na efec tuó una es tan cia en la ciu dad del Pi suer ga, que or ga ni- 
zó una se rie de fes te jos en su ho nor. En oc tu bre de 1571, lle ga la
no ti cia mi la gro sa… La te mi ble ar ma da tur ca ha bía si do ani qui la- 
da en Le pan to por la ilo ta de la San ta Li ga, ba jo el man do de don
Juan de Aus tria. Y el mis mo don Juan ob te nía al año si guien te
una se rie de mag ní fi cas vic to rias en los Paí ses Ba jos, al tiem po
que Va lla do lid re ci bía la «di vi na sor pre sa» de la no che de san
Bar to lo mé. Ade más, co mo co lo fón, so bre ve nía el re go ci jo de un
na ci mien to prin ci pes co. En 1580, el Im pe rio se di la ta ba aún
más: Fe li pe II, el mo nar ca na ci do en Va lla do lid, se con ver tía en
rey de Por tu gal.
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Tam bién, es ver dad, ha bía que aco ger con es toi cis mo al gu nas
ma las no ti cias acep ta das con más amar gu ra que en otros lu ga res,
en tre las cua les des ta ca el de sas tre de la Ar ma da In ven ci ble en
1588. Pe ro las fes ti vi da des se rea nu dan ale gre men te en 1592
cuan do Fe li pe II se de tie ne tres me ses en Va lla do lid, ca mino de
Ara gón, adon de se di ri gió pa ra cas ti gar la re vuel ta de Za ra go za.
En 1594, año de pe nu ria y de ham bre, la ciu dad ce le bra, no obs- 
tan te, el tras la do de las re li quias de san Be ni to; en 1596, Va lla do- 
lid que, pa ra dó ji ca men te, no era más que una «vi lla», es pro mo- 
vi da al ran go de «ciu dad»; en 1597, la co le gia ta es trans for ma da
en ca te dral y el abad es reem pla za do por un obis po. En 1601, la
ciu dad ha pa ga do ca ro, pe ro que muy ca ro, el re gre so de la cor te,
sin em bar go, hay una au tén ti ca cas ca da de fies tas pa ra re ci bir a
Fe li pe III y a su fa vo ri to, el du que de Ler ma… Y en 1605, la
fies ta es ta lla una vez más con oca sión del bau ti zo del fu tu ro Fe li- 
pe IV.

To do ello re fe ri do a las fes ti vi da des ex tra or di na rias. Por que,
ca da año, en Se ma na San ta y en el día del Cor pus, los fes te jos
per mi tían al pue blo cris tia no in ter pre tar con pa sión y con fer vor
la muer te y la re su rrec ción de Cris to y los mi la gros de la Eu ca- 
ris tía. Ca da año, se ce le bra ban co rri das de to ros en la fes ti vi dad
de San Juan, en la de San tia go, y en sep tiem bre, en la de san Ma- 
teo, a par tir de 1562, se ce le bra ba la ac ción de gra cias al san to
que ha bía fa vo re ci do el fi nal del gran in cen dio de 1561.

Ha ce ya ca tor ce años de fi ní el ideal aris to crá ti co vi vi do en Va- 
lla do lid du ran te el Si glo de Oro y creo que po de mos re pro du cir
es tas lí neas sin in tro du cir nin gu na mo di fi ca ción:

En tre ga da al lu jo y a la fies ta, al es pec tá cu lo ca si dia rio, a las gran des ce re mo- 
nias que sa tis fa cían su fe, la ciu dad te nía otros mo de los. Los úni cos bur gue ses que
era ca paz de ad mi rar, ale ja dos de to da ac ti vi dad mer can til, se en no ble cían en el
ser vi cio del rey, tra ta ban de igual a igual con los gran des tí tu los, cu yos se ño ríos y
ren tas com pra ban, con si guien do a ve ces ac ce der a sus fi las. O bien se de di ca ban a
las le tras y pron to el ui jo te va lo ra ría la ca rre ra de las Le tras ca si igual a la de las
Ar mas. Los no bles, los fun cio na rios, los le tra dos, los sacer do tes y los mon jes no
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tra ba ja ban con sus ma nos, no ejer cían el co mer cio, es ta ban li bres de car gas y de
con tri bu cio nes, vi vían de sus ren tas, en me jo res con di cio nes que los de más, en
her mo sas man sio nes y po dían exhi bir ves ti dos y ador nos lu jo sos. Si se bur la ban
de ma sia do abier ta men te de la ley te nían su ca sa co mo pri sión y es ta ban so me ti dos
a ju ris dic cio nes par ti cu la res. No se preo cu pa ban más que de mag ni fi car el pre sen te
y, en cuan to al por ve nir, ca re cía de sen ti do pa ra ellos, sal vo con si de ra do ba jo el
con cep to de eter ni dad.

Los de más les imi ta ban cuan do po dían. Por ejem plo, en el apre cio por los ele- 
gan tes ata víos y las jo yas, en la fre cuen ta ción del tea tro, en el vo ca bu la rio en el
que des ta ca la pa la bra ho nor, en las ac ti tu des fá cil men te agre si vas y vio len tas. Si
ha bían con se gui do ac ce der gra cias a su tra ba jo o al de sus pa dres a un cier to ni vel
de for tu na, aban do na ban el ar te sa na do o el co mer cio por un car go de pro cu ra dor
o por las le tras, com pra ban un car go pú bli co y ad qui rían unas ren tas. Has ta los
mis mos ex tran je ros ce dían an te la fas ci na ción del mo de lo. No hay di n as tías de
mer ca de res en Va lla do lid. La vi da pi ca res ca que se en cuen tra en pleno des en vol vi- 
mien to re pre sen ta tam bién un me dio de es ca par al tra ba jo.

Los que pue den imi tar a los di cho sos de es te si glo, los con tem plan. Los más po- 
bres, cier ta men te, son man te ni dos me jor o peor por los más ri cos: re pre sen tan a la
vez su pú bli co y su jus ti fi ca ción. So la men te los cam pe si nos ale ja dos de la ciu dad
no sien ten el con ta gio del gé ne ro de vi da se ño rial…[1]

Se vi lla no era Va lla do lid, aun que las dos ciu da des fuesen com- 
pa ra bles por su pa pel emi nen te en el im pul so de las le tras y de las
ar tes, por la in ten si dad de sus ac ti vi da des de asis ten cia… y por la
pre sen cia en am bas de abun dan tes pi ca ros. La for tu na de Se vi lla
fue más du ra de ra por que no de pen día de la rea le za y por que se
ha bía im pues to co mo puer ta de las In dias, lu gar de sali da y de
lle ga da de las flo tas de Amé ri ca. Por ello se en contra ba en la
fuen te del oro y de la pla ta, cu yo vo lu men con di cio na ba pro fun- 
da men te la ac ti vi dad eco nó mi ca de una par te de Eu ro pa. Tam- 
bién el es pec tro so cial se vi lla no es tá to da vía más di ver si fi ca do
que el de Va lla do lid por que Se vi lla re ci be a más ex tran je ros y de
ori gen más di ver so: no so la men te a ita lia nos, fla men cos o por tu- 
gue ses, sino tam bién a in gle ses y es co ce ses, ale ma nes, fran ce ses,
ho lan de ses… El nú me ro de es cla vos era ex cep cio nal men te ele- 
va do. Hay me nos fun cio na rios y le tra dos, pe ro mu chos más
mer ca de res.

Se vi lla vi ve de una ma ne ra ins tan tá nea la co yun tu ra del si glo,
las no ti cias de los nau fra gios y de las cap tu ras de los cor sa rios, la
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mar cha de las flo tas y el lar go pe río do de pre pa ra ción y car ga
que le pre ce de, y, so bre to do, su lle ga da, que es un tiem po de
fre nesí. ¿Cuál es la canti dad de oro y de pla ta pa ra el rey y cuál
pa ra los par ti cu la res? ¿ué no ti cias hay de las In dias? ¿ué quie- 
ren? ¿Te ji dos, te las, vino, ja bón, ar mas, es cla vos? El di ne ro rea- 
ni ma a los ne go cian tes, o a los em pre sa rios que se en cuen tran
con di fi cul ta des, re lan za los ne go cios, los pe di dos ha cia el ex te- 
rior, el ar te sa na do y la cons truc ción. Por el con tra rio, una flo ta
de fi ci ta ria des en ca de na las quie bras, co mo en 1567, y pro vo ca las
fu gas pre ci pi ta das de los afec ta dos ha cia el Puer to Real, esa «cue- 
va de la dro nes», don de, re fu gia dos en las igle sias y al abri go de su
in mu ni dad, re ci ben a los acree do res que acu den a ne go ciar coa
ellos las mo da li da des de un pa go con fre cuen cia muy es pa cia do.

El co mer cio con las In dias im po ne su rit mo: su mi nis tra, por
su pues to, un con jun to de ar tícu los que son ob je to de trans for- 
ma cio nes en el país y que dan ori gen a reex por ta cio nes, co mo
cue ros, azú car, co chi ni lla… Pe ro las zo nas ru ra les an da lu zas re- 
fuer zan la im por tan cia del mer ca do: pro por cio nan es pe cial men- 
te in gen tes canti da des de vino, de acei te, así co mo tam bién
grano pa ra el ham bre de Se vi lla, aun que sea pre ci so im por tar el
«tri go del mar», pes ca do, sal, y, por su pues to, los pro duc tos fa- 
bri ca dos que tan to Se vi lla co mo su hin ter land y las In dias, ne ce si- 
tan.

La ciu dad, por con si guien te, pa re ce he cha de una ex tra ña
mez cla de per ma nen cia y de agi ta ción. Per ma nen cia de la os ten- 
ta ción so cial, re gu la da por las je rar quías ha bi tua les en las que los
gran des de Es pa ña (y por de lan te de to dos los Guz mán), el ayun- 
ta mien to, la Au dien cia, el co rre gi dor o el asis ten te, el ar zo bis po
y el ca bil do ca pi tu lar de la ca te dral de sem pe ñan, ca da uno en su
lu gar, los prin ci pa les pa pe les. Las fes ti vi da des se ña lan los mo- 
men tos cum bres de es ta apa rien cia so cial, que ase gu ran un gra do
muy ele va do de in te gra ción so cial por que in tro du cen fu gi ti va- 
men te a los hu mil des en la fa mi lia ri dad de los po de ro sos. Agi ta- 
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ción crea da por el trá fi co del puer to, por el mo vi mien to de los
ne go cios, que ha ce y des ha ce for tu nas, re ve la y des tru ye a los
«hom bres nue vos», por las es ta fas y por los de li tos es pec ta cu la res,
por los mo men tos in ten sos de es pe cu la ción y por los gran des
acon te ci mien tos co mo la ex pul sión de los mo ris cos.

En con se cuen cia, la po bla ción se vi lla na se en contra ba di rec ta- 
men te aso cia da a to do lo que con for ma ba y cons ti tuía el Si glo de
Oro. Pen se mos en la lle ga da de la flo ta de la Tie rra Fir me (es de- 
cir, la que trans por ta ba los me ta les del Pe rú a par tir del is t mo o
de Car ta ge na de In dias) des cri ta por el au tor de los Su ce sos de Se- 

vi lla, cró ni ca que cu bre los años 1592-1604:

El 22 de mar zo de 1595 abor da ron en los mue lles del puer to de Se vi lla los na- 
víos car ga dos con la pla ta de las In dias; co men za ron a des car gar los y de po si ta ron
en la Ca sa de Con tra ta ción 332 ca rre tas de pla ta, de oro y de per las de gran va lor.
El 8 de abril, re ti ra ron de la na ve ca pi ta na 103 ca rre tas de pla ta y de oro, y el 23
de ma yo lle ga ron por tie rra des de Por tu gal 583 car gas de pla ta, de oro y de per las
pro ce den tes del na vío al mi ran te, des via do por la tem pes tad ha cia Lis boa… Ese
año pu do con tem plar se el ma yor de los te so ros que hom bre vi vien te al guno ha ya
vis to ja más en la Con tra ta ción, por que en ella se acu mu ló la pla ta de tres flo tas.

Es te es pec tá cu lo co mu ni ca ba a los tes ti gos un sen ti mien to de
eu fo ria y de po de río, pa re cía ga ran ti zar el por ve nir de to das las
em pre sas, tan to las de la cons truc ción co mo las de la po lí ti ca.

EN EL CO RA ZÓN DEL SIGLO DE ORO: 

DE EL ESCO RIAL AL BUEN RETI RO

Re gre sa mos al pros ce nio, jun to a los re yes y a sus cor tes. Tal
co mo he in ten ta do mos trar lo, sin du da era ne ce sa rio bus car en
otros ám bi tos lo es en cial y lo que que da de ese tiem po. Pe ro el
bi no mio Es co rial-Buen Re ti ro ex pre sa bas tan te co rrec ta men te
los contras tes y la di ver si dad del Si glo de Oro.

San Lo ren zo del Es co rial, cons trui do en for ma de pa rri lla pa ra
res pe tar el vo to de Fe li pe  II, pro nun cia do des pués de la ba ta lla
de San uin tín, con el fin de de vol ver a san Lo ren zo el mo nas te- 
rio des trui do por la ar ti lle ría es pa ño la du ran te el com ba te, es,
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co mo sue le de cir se, al mis mo tiem po «mo nas te rio, igle sia, mau- 
so leo y pa la cio, es cue la, mu seo y bi blio te ca». Es ta acu mu la ción
de fun cio nes ex pli ca con cla ri dad al gu nas de las lí neas ma es tras
del Si glo de Oro: la im por tan cia del fac tor re li gio so, la bús que da
de lo per ma nen te, la in du da ble di men sión cul tu ral, tan to ma yor
cuan to que la bi blio te ca ha reu ni do un con jun to de te so ros, ma- 
nus cri tos, in cu na bles, ma pas e ins tru men tos cien tí fi cos. Las di- 
men sio nes in só li tas del pa la cio cons trui do en vein te años y la ca- 
li dad de los ma te ria les (gra ni to, már mol, jas pe) son un tes ti mo- 
nio del po der del rey. No ha de ex tra ña mos, por ello, que Fe li pe
II, des de mu cho an tes del tér mino de los tra ba jos, efec tua se lar- 
gas es tan cias en El Es co rial; allí en contra ba el con tac to con la na- 
tu ra le za que tan to echa ba en fal ta, co mo lo tras lu cen sus car tas
des de Lis boa, y una tran qui li dad re for za da por el ale ja mien to de
los cor te sanos. En él po día en tre gar se con ma yor fa ci li dad al re- 
co gi mien to y el Pan teón re pre sen ta ba el lu gar del Diá lo go con
los Muer tos.

La sig ni fi ca ción del Buen Re ti ro es di fe ren te. Cons trui do con
más ra pi dez (diez años en lu gar de vein te) con ma te ria les de me- 
nor va lor, el la dri llo, sin una pla ni fi ca ción pre via, el Buen Re ti ro
te nía cier ta men te la fun ción de exal ta ción de la mo nar quía y ya
he mos ofre ci do la prue ba: su de co ra ción ofre ce un cla ro tes ti- 
mo nio. Pe ro el Re ti ro era tam bién «el lu gar ideal de los fes te jos y
de las di ver sio nes de un es te ta re gio que veía en la pros pec ción
de las ar tes un de ber real aco mo da do per fec ta men te a su gus to».
Así co mo el vie jo Al cá zar rea con di cio na do y he cho más con for- 
ta ble ser vía de pri me ra re si den cia a Fe li pe IV, el Buen Re ti ro fue
el cen tro de las fies tas, del tea tro, de las re cep cio nes ofre ci das a
los so be ra nos y a los prín ci pes ex tran je ros: por ejem plo, a Mar- 
ga ri ta de Sa bo ya en 1634, a la du que sa de Che v reu se en 1637, y
a Fran cis co d’Es te, du que de Mó de na, en 1638. Los pe río dos de
es tan cia del rey y de la rei na en el Re ti ro, li mi ta dos ge ne ral men-
te a al gu nas se ma nas, se aso cia ban a gran des fes te jos no des pro- 
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vis tos en te ra men te de in ten cio na li da des po lí ti cas, co mo los ce le- 
bra dos en fe bre ro de 1637, que per mi tie ron re sal tar las vic to rias
de 1636 so bre los ejérci tos fran ce ses, y la elec ción del cu ña do de
Fe li pe IV co mo rey de los ro ma nos, pa so pre vio a su ul te rior
elec ción co mo em pe ra dor; mas ca ra das (era la épo ca del car na- 
val), co rri das de to ros, jus tas po é ti cas, con cur sos li te ra rios, aca- 
de mias bur les cas, bai les, jue gos de ja ba li nas, re pre sen ta cio nes mi- 
to ló gi cas, ocu pa ron diez jor na das con se cu ti vas de fes te jos. En
otros tiem pos se ha bían pre sen cia do allí es pec tá cu los in só li tos
co mo exhi bi cio nes de ani ma les di ver sos, com ba tes de bes tias sal- 
va jes, y, tam bién con al gu na fre cuen cia, dis trac cio nes so bre el
agua.

El Buen Re ti ro de sem pe ñó de un mo do pleno su pa pel de tea- 
tro, fa ci li ta do por el ita liano Co si mo Lo tti que cons tru yó en su
in te rior con es ta in ten ción un co li seo pro vis to de la me jor tra- 
mo ya tea tral rea li za ble en aque lla épo ca. Nu me ro sos «en tre me- 
ses», obras de Lo pe de Ve ga, de Cal de rón, de Tir so de Mo li na, se
re pre sen ta ron en es te es ce na rio. La sed tea tral de Fe li pe era tan
ina go ta ble que lle gó has ta asis tir a tres o cua tro re pre sen ta cio nes
en la mis ma jor na da.

El tea tro, es de cir, la ilu sión. Aun que tam bién la ilu sión ca paz
de in tro du cir el co no ci mien to. En el um bral de la rui na, en vís- 
pe ras de una edad de hie rro, el Buen Re ti ro re ú ne en un úl ti mo
mi la gro a los vi sio na rios de ge nio pa ra los que exis ten ya las me- 
ta mor fo sis del tiem po.
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Con clu sión 
EL FIN DE UN SUE ÑO ES PA ÑOL

En 1648 Mi guel de Cer van tes, Ma teo Ale mán, Lo pe de Ve ga,
el Gre co ha bían muer to ha da tiem po. Fran cis co de ue ve do ha- 
bía fa lle ci do en 1645 y Tir so de Mo li na des apa re ció ese mis mo
año de 1648. Pe ro Bal ta sar Gra cián no fa lle ció has ta 1658, Die go
Ve lá z quez en 1660, Fran cis co Zur ba rán en 1664, Pe dro Cal de- 
rón de la Bar ca en 1681, Es te ban Mu ri llo en 1682 y Juan de Val- 
dés Leal en 1690. Es tos es cri to res y es tos ar tis tas fi gu ran en tre las
más bri llan tes glo rias del Si glo de Oro. Con ti nua ron crean do,
in ven tan do, des cu brien do for mas e imá ge nes, en mu chos ca sos
has ta la pro xi mi dad de la muer te. ¿Por qué, en es tas con di cio nes,
pro po ner co mo fi nal del Si glo de Oro el año 1648?

He in ten ta do jus ti fi car una in ter pre ta ción del Si glo de Oro
que no se li mi ta ra a las le tras y a las ar tes. ¿Có mo, en ton ces, no
ad mi tir que ya en 1648 se ha bían rea gru pa do to dos los ele men- 
tos pa ra arrui nar el sue ño de gran de za y de su pre ma cía ali men ta- 
do su ce si va men te por Car los V, por Fe li pe II y por Oli va res,
sue ño cu ya rea li za ción pu do pa re cer ga ran ti za da por la co yun tu- 
ra eco nó mi ca ame ri ca na y por al gu nos pro ta go nis tas ad mi ra bles?

Cuan do Es pa ña con clu ye su ce si va men te la paz de Ver vins con
Fran cia (1598), el tra ta do de Lon dres con In gla te rra (1604), la
tre gua de los Do ce Años con las Pro vin cias Uni das (1609), se en- 
contra ba to da vía en po si ción de fuer za, al me nos apa ren te men te.
Nin guno de es tos acuer dos im pli ca ba un re tro ce so, ni un aban-
dono. La tre gua de los Do ce Años no sig ni fi ca ba so la men te la
ne ce si dad de una pau sa mi li tar y fi nan cie ra en la one ro sa gue rra
del Nor te: te nía tam bién el ob je ti vo de de jar a la mo nar quía la
dis po ni bi li dad to tal de sus fuer zas pa ra lle var a ca bo la ex pul sión
de los mo ris cos, gi gan tes ca ope ra ción téc ni ca, si te ne mos en
cuen ta los me dios de la épo ca, por que se tra ta ba de em bar car o
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de con du cir has ta las fron te ras a un nú me ro apro xi ma do de
280.000 per so nas. En mo do al guno ha bía per di do en ton ces Es- 
pa ña la es pe ran za de rem pren der la lu cha pa ra re cu pe rar los Paí- 
ses Ba jos del Nor te. El gi gan tes co es fuer zo rea li za do de 1627 a
1638, se ña la do por una se rie de vic to rias im por tan tes, en tre las
cua les se han de ci tar la de Nord lin gen en 1634 y la de Cor bie en
1636, es su fi cien te pa ra de mos trar lo.

Pe ro el ba lan ce de los años 1640 es de sas tro so. Ya en 1639 el
de sas tre na val de las Du nas rom pió los en la ces re gu la res por mar
con Flan des. Por otra par te, Es pa ña no con si gue ya re no var sus
ter cios y las gra ves de rro tas de Ro croi (1634) y de Lens (1648)
an te las tro pas fran ce sas, ca si asom bra das ellas mis mas por su vic- 
to ria, in di can el co mien zo del fin de una gran po ten cia mi li tar.
En los tra ta dos de Wes tfa lia (1648 una vez más) Es pa ña re co no ce
la in de pen den cia de las Pro vin cias Uni das. Es te fue el pri mer
aban dono de im por tan cia.

Aún que da lo peor: Es pa ña se en cuen tra en ton ces ame na za da
en su uni dad na cio nal. La re vuel ta de los ca ta la nes ofre ce a Fran- 
cia una oca sión ex cep cio nal de tras la dar por fin la gue rra al te rri- 
to rio ad ver sa rio: por pri me ra vez des de ha cía más de den años,
las fron te ras te rres tres de Es pa ña son vio la das por un ejérci to ex- 
tran je ro, el te rri to rio na cio nal es in va di do. La paz de los Pi ri neos
en 1659 con clui rá, co mo de so bras es co no ci do, con una am pu- 
ta ción te rri to rial en be ne fi cio de Fran cia. El mis mo do mi nio
ame ri cano se ve ame na za do por que In gla te rra se apo de ra de una
de las gran des An ti llas, bau ti za da co mo Ja mai ca y por que los ho- 
lan de ses se han ins ta la do en el nor te de Bra sil, cu ya de fen sa ha- 
bría te ni do que asu mir Es pa ña.

Es te de bi li ta mien to po lí ti co y mi li tar no es sino el re fle jo de
una de pre sión dra má ti ca. El año 1648 se ña la no so la men te la
apa ri ción de una pes te ca tas tró fi ca que arrui na rá Se vi lla (qui zás
unos 60.000 muer tos) y abri rá unas trá gi cas bre chas en las po bla- 
cio nes del li to ral me di te rrá neo; es te año anun cia tam bién el ini- 
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cio de un de lo de ham bre y de pe nu rias que afec ta rá al con jun to
del país, con ex cep ción del ex tre mo no roes te sal va do por el
maíz. Exis tía un sím bo lo su pre mo: el Si glo de Oro ha bía si do el
de una mo ne da fuer te, los do blo nes y los rea les de Es pa ña, que
ha bían im pues to su ley en los mer ca dos mo ne ta rios. Pe ro aho ra,
des de ha ce unos vein te años, el país es tá en tre ga do al co bre…
No obs tan te, Amé ri ca pro du ce ca si tan to oro y pla ta co mo en
los años 1620: la dis mi nu ción no de bió su pe rar del 20 al 30 por
100. Pe ro es que Es pa ña no cuen ta ya con los me dios mi li ta res y
eco nó mi cos pa ra orien tar ha da sí, co mo en el pa sa do, a tra vés del
Atlánti co, el cau dal de pla ta que le ser vía de ali men to.

Pe ro ¿qué ha ce mos en ton ces con Gra cián, Cal de rón, Ve lá z- 
quez, Zur ba rán, Mu ri llo? To dos ellos na cie ron an tes de 1620, a
ve ces en 1600 o 1601, co mo es el ca so de Cal de rón, Ve lá z quez o
Gra cián, e in clu so an tes de 1600, co mo Zur ba rán. Só lo Val dés
Leal na dó en 1622. Es tos ar tis tas, es tos es cri to res se for ma ron
an tes de 1640 y úni ca men te de ben a su lon ge vi dad la cir cuns tan- 
cia de so bre vi vir al Si glo de Oro, la de pro lon gar lo en al gu nos
epi so dios ful gu ran tes. So bre to do, y en ello re si de el he cho es en- 
cial, no tu vie ron su ce so res, sino so la men te pá li dos imi ta do res ol- 
vi da dos por la His to ria. No exis te un re le vo. Y ello no es fru to
del azar. En la mis ma épo ca, Es pa ña no pro du ce ya más san tos,
sino al gu nos de vo tos: Ig na cio de Lo yo la, Te re sa de Ávi la, Fran- 
cis co Bor ja o Fran cis co Ja vier, Pe dro de Al cán ta ra o Juan de la
Cruz tam po co tie nen su ce so res.

Al re de dor de 1648, un sue ño co lec ti vo se des va ne ce, un mi la- 
gro cul tu ral se aca ba. 1648 es un des en la ce. Sin em bar go, a lo
lar go de es te li bro, he mos ido en contran do a mu chos es pa ño les,
le tra dos en su ma yo ría, vi den tes o vi sio na rios, pa ra quie nes las
cam pa nas de la de ca den cia ha bían ta ñi do ya en el mo men to del
cam bio de si glo. He ci ta do, por ejem plo, a Mar tín Gon zá lez de
Ce llo ri go, a Pe dro Fer nán dez Na va rre te, a San cho de Mo nea da,
a Juan de San ta ma ría, y he rea gru pa do sus tes ti mo nios en torno
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al te ma de la des po bla ción. Ha bría po di do dtar a otros mu chos
au to res, con fre cuen cia más dis pues tos a las la men ta cio nes, aun- 
que su vi sión ha ya si do sec to rial e in su fi cien tes sus ex pli ca cio nes,
co mo Die go de Her mo si lla y su Diá lo go de los pa jes (1573) en el
que afir ma que to do ne ce si ta re for ma, o co mo Juan de Val ver de
Arrie ta y su Des per ta dor, quien, en 1581, de plo ra la pe nu ria y la
ca ren cia de to do, y evo ca in clu so «la per di ción to tal de Es pa ña».
Po dría mos igual men te ci tar nu me ro sas pe ti cio nes de las cor tes si
su com pla cen cia an te los de sas tres no fue ra de ma sia do co no ci da,
o in clu so re mon tar nos al cé le bre me mo rial de Luis Or tiz si su fe- 
cha de re dac ción (1558) no coin ci die se con una gra ve cri sis co- 
yun tu ral que no ha de con fun dir se, co mo ya lo he su bra ya do,
con la de ca den cia.

En rea li dad, el con cep to de la de ca den cia de Es pa ña se for mó
en el rei na do de Fe li pe III, en tre 1598 y 1621. A los cua tro au to- 
res que ci ta ba un po co más arri ba —Ce llo ri go, San ta ma ría, Mo- 
nea da, Na va rre te— se ría fá cil in cor po rar a Cris tó bal Pé rez de
He rre ra y su Am pa ro de po bres (1598), a Je ró ni mo Cas ti llo de Bo- 
ba di lla y su Po lí ti ca pa ra co rre gi do res… (1597), los «Dis cur so» de
Ra món Ez que rra (1597) y ade más a Ma teo Ló pez Bra vo, a Fran- 
cis co de Lu que Fa jar do, a Juan de Mo ra, a Juan Már quez, a Pe- 
dro de Va len cia, a Je ró ni mo de Ze va llos, y por su pues to, a Juan
de Ma ria na. El pro pio Ma teo Ale mán, con su Guz mán de Al fa ra- 

che (1599-1604), es un in tér pre te ge nial de es ta vi sión de la de ca- 
den cia.

Pe ro de je mos de la do la enu me ra ción. La apor ta ción más o
me nos im por tan te de ca da uno de es tos au to res en ri que ce el
con cep to, au to ri za la cons truc ción de una in ter pre ta ción glo bal
de la Es pa ña de aquel tiem po, per mi te ca si ela bo rar una teo ría de
la de ca den cia.

Pa ra ali men tar su vi sión ca tas tró fi ca, los es cri to res po lí ti cos de
la ge ne ra ción de 1590-1620 no te nían más que de jar se lle var por
la ac tua li dad; una vez trans cu rri do el año 1590, las co se chas de fi- 



358

cien tes y las so bre mor ta li da des se en ca de nan en una se rie de sas- 
tro sa, pro du cien do en pri mer lu gar la pla ga de ham bre de 1594,
lue go la de 1599, so bre la que se in jer ta la trá gi ca epi de mia de
pes te de los años 1597-1602. La ban ca rro ta de las fi nan zas re gias
se pro du ce en 1596, el mis mo año en que los in gle ses sa quean e
in cen dian Cádiz. Fe li pe II mue re en 1598 y el du que de Ler ma,
en el po der, con vier te en sis te ma de go bierno el ne po tis mo, la
co rrup ción y la ar bi tra rie dad. Es ver dad que los tra ta dos de paz
o las tre guas fir ma dos con Fran cia, con In gla te rra, con las Pro- 
vin cias Uni das, men cio na dos ha ce unos ins tan tes, apor tan un
ali vio in du da ble al país. Pe ro otros sig nos de in quie tud apa re cen:
el aban dono de la mo ne da fuer te, la ava lan cha pro gre si va de una
mo ne da de co bre cu yo va lor le gal se ale ja ba ca da vez más de su
va lor in trín se co y que pro vo ca ba olea das de in fla ción; la rui na de
nu me ro sas in dus trias en las ciu da des de la Me s e ta y el in cre men- 
to del con trol ex tran je ro so bre el co mer cio ma rí ti mo: es la tra- 
ge dia co ti dia na del mer ca der es pa ñol ilus tra da por al gu nos de los
epi so dios o de las re fle xio nes del Guz mán. Va ga bun dos y men di- 
gos in va den las ciu da des, al tiem po que unos cam pos an ta ño fér- 
ti les se va cían de sus cam pe si nos. La paz no es su fi cien te pa ra la
es pe ran za.

És tos son los sín to mas. Y per mi ten efec ti va men te a los más
lú ci dos ela bo rar una teo ría de la de ca den cia que pre sen ta un
cier to in te rés, tan to ma yor cuan to que es la pri me ra en Eu ro pa
que es cons trui da y vi vi da «des de el in te rior», tras la caí da del
im pe rio ro ma no. Se rá más tar de cuan do la aten ción se fi ja rá en
Ve ne da o en el Im pe rio oto ma no.

La teo ría se ba sa, an te to do, en la cons ta ta ción, ex ce si va aun- 
que ve rí di ca, de la des po bla ción del país. És ta es afir ma da, en
oca sio nes ci fra da, y ex pli ca da por los más im por tan tes au to res
que no se sa tis fa cen con los ac ci den tes de la co yun tu ra y se ña lan,
por ejem plo, la hui da an te el ma tri mo nio y la pa ter ni dad. El des- 
po bla mien to se com ple ta con el pa ra si tis mo de una gran par te de
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los «ac ti vos» po ten cia les: en la ci ma de la je rar quía so cial los pri- 
vi le gia dos por el na ci mien to y por la for tu na sitúan su pun to de
ho nor en vi vir de las ren tas, ro dea dos de nu me ro sos cria dos,
des pre cian la mer can cía y to da vía más el tra ba jo. Los aris tó cra tas
ni si quie ra sir ven ya, sal vo es ca sas ex cep cio nes, en los ejérci tos
del rey. En la ba se de es ta je rar quía una mu che dum bre de ocio- 
sos, de men di gos, de por dio se ros, con si gue su sub sis ten cia de la
ca ri dad pú bli ca y pri va da o por me dio de ac ti vi da des ilí ci tas de
to da cla se: hur tos, en ga ños, es ta fas.

Las per so nas que tra ba jan, los «pro duc to res» — cam pe si nos,
ar te sanos, em pre sa rios, co mer cian tes, ma ri nos, fun cio na rios,
etcé te ra— han lle ga do a ser de ma sia do po cos en re la ción con los
no-pro duc to res: «la pro por ción de los que tra ba jan res pec to de
los que no ha cen na da es de uno a trein ta» afir ma, con exa ge ra- 
ción, Mar tín Gon zá lez de Ce llo ri go. El re sul ta do es que Es pa ña
ca re ce de ma no de obra y los tra ba jos subal ter nos son rea li za dos
por unos tra ba ja do res in mi gra dos que, lle ga do el día, re par tían
su pe cu lio, sus aho rros, mien tras que las «agre sio nes» fis ca les o
so cia les contra los co mer cian tes y los em pre sa rios na cio na les les
des ani man y en tre gan la ban ca y el co mer cio im por tan te a los fi- 
nan cie ros ex tran je ros, los ge no ve ses por ejem plo, que de sem pe- 
ñan un de ci si vo pa pel, tan to en los do cu men tos fis ca les co mo en
las preo cu pa cio nes del rey y de sus con se je ros, de San cho de Mo- 
nea da o en… el Guz mán de Al fa ra che. Pue de acu sar se al «mal go- 
bierno», sin lu gar a du das, pe ro so bre to do al oro y a la pla ta de
Amé ri ca que des via ron a los es pa ño les de las ver da de ras ri que zas,
de las que pro du ce la in dus tria hu ma na, que se ob ten drán a par- 
tir de en ton ces con de ma sia da fa ci li dad. Así el país adop ta la cos- 
tum bre de ad qui rir en el ex tran je ro la ma yor par te de los pro- 
duc tos ma nu fac tu ra dos ne ce sa rios y de ex por tar sus ma te rias
pri mas, re nun cia al va lor aña di do por el tra ba jo hu ma no, y se
sitúa en una de pen den cia eco nó mi ca del co mer cio in ter na cio nal.
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El oro y la pla ta crea ron la ilu sión, tra je ron con un mis mo so plo
la gran de za del país, su apo geo y su de ca den cia.
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RE SU MEN CRO NO LÓ GI CO
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He chos po lí ti cos 

di plo má ti cos y mi li ta res

He chos 

eco nó mi cos 

y so cia les

He chos 

cul tu ra les
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1516
Ac ce so al trono de
Car los I.

1519

Car los I es ele gi do
em pe ra dor 
y se con vier te en
Car los V.

1521

Fin de las re be lio nes de
las 
Co mu ni da des y de las
Ger ma nías

La Ca sa de Con tra ta ción
es 
di ri gi da por un
triun vi ra to

1524
Ini cios del Con se jo de
In dias.

1525
Vic to ria de Pa vía.
Fran cis co I 
pri sio ne ro de Car los V

La In qui si ción contra los 
alum bra dos.

1526
Or ga ni za ción del
Con se jo de 
Es ta do.

1527

Con fe ren cia de
Va lla do lid so bre Eras mo. 
Re ta blo de San Be ni to,
por 
Alon so Be rru gue te
(1527-1532).

1529
Paz de Cam brai o «de
las Da mas»

Or ga ni za ción del Con se jo
de 
Ha cien da

1535
Con quis ta de Tú nez
por Car los V.

Diá lo go de la len gua, de
Juan 
de Val dés.

1537

Im po si ción ge ne ral de la
al ca ba la. 
El es cu do reem pla za al
du ca do 
co mo mo ne da de oro.

1540 Pes te y pla ga de ham bre.

1541
Fra ca so de Car los V
an te Ar gel.

1543 Or de nan zas pa ra re gu lar
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las 
flo tas de Amé ri ca.

1545
De li be ra ción por la cau sa de 

los po bres, de Do min go
de So to.

1547

Vic to ria de Car los V
en 
Muhl berg so bre los
prín ci pes

1554
Pu bli ca ción del 
La za ri llo de Tor mes.

1555-
1557

Crea ción del Con se jo
de Ita lia.

Pri me ra ban ca rro ta.
Epi de mias 
de ham bre y gran
au men to de la
mor ta li dad.

1556

Ab di ca ción de Car los
V. 
Ac ce de al trono Fe li pe
II.

1557
Vic to ria de San
uin tín 
so bre los fran ce ses.

1559
Tra ta do de Ca teau-
Cam bré sis

In di ce de la In qui si ción.

1561
Ma drid se con vier te en
ca pi tal del reino.

Cen so de la po bla ción en
Cas ti lla.

Co mien zo de la re for ma
del 
Car me lo por San ta
Te re sa de 
Je sús.

1563

Clau su ra del Con ci lio de 
Tren to. Cons truc ción de
El Es co rial 
(1563-1584).

1566
Co mien zo de la
re be lión de 
los Paí ses Ba jos.

1570-
1571

Gue rra de Gra na da.

1572 Co mien zos del gran
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pe río do 
del Po to sí (pla ta).

1575
Fuer te au men to de las
al ca ba las.

1576
Sa queo de Am be res
por 
las tro pas es pa ño las.

Cri sis eco nó mi ca y pes te. 
Se gun da ban ca rro ta.

1580

Fe li pe II rey de
Por tu gal. 
Crea ción del Con se jo
de Por tu gal.

1583
De los Nom bres de Cris to, 
de fray Luis de León.

1588

Fra ca so de la gran
ex pe di ción 
contra In gla te rra. 
Crea ción del Con se jo
de Flan des.

1591
Hui da de An to nio
Pé rez y 
al za mien to de Ara gón.

1591-
1594

Cen so de la po bla ción en
Cas ti lla. 
De sor ga ni za ción y
de c li ve de 
las fe rias de Me di na del 
Cam po.

1598
Paz de Ver vins. Muer te
de Fe li pe II.

Im por tan te epi de mia de
pes te 
en Cas ti lla (1597-1602).

Pro tec ción de los po bres, 
de C. Pé rez de He rre ra.

1599

Na ci mien to de
Ve lá z quez. 
Guz mán de Al fa ra che, 
de Ma teo Ale mán
(1599-1604).

1600

Me mo rial pa ra la

res tau ra ción 

de Es pa ña, de Mar tín
Gon zá lez de Ce llo ri go.

Na ci mien to de
Cal de rón.

1601- Va lla do lid re cu pe ra la Pu bli ca ción de la
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1606 ca pi ta li dad 
gra cias al va li do, du que
de Ler ma.

pri me ra 
par te del Don ui jo te:
1605

1607
Crea ción del Ban co de la
ciu dad 
de Bar ce lo na.

1609

Ex pul sión de los
mo ris cos 
(1609-1614). Pe río do
de paz ge ne ral 
(1609-1621).

1613
Re ta blo de San ti pon ce, 
por Juan Mon ta ñés.

1617

Con clu sión de la Pla za
Ma yor 
de Ma drid, por Juan
Gó mez de Mo ra.

1619
Res tau ra ción po lí ti ca de

Es pa ña, 
de San cho de Mo nea da.

1621

Ac ce so al trono de
Fe li pe IV. 
Oli va res se con vier te
en va li do.

Prag má ti cas que re du cen
al 5 por 100 
la ta sa de las ren tas
(cen sos).

1626
Los bo rra chos, de
Ve lá z quez. 
El Bus cón, de ue ve do.

1627

Nue va ban ca rro ta. Los
ge no ve ses 
de jan de ser los ban que ros
de Es pa ña.

1634
Vic to ria de Nord lin gen
so bre 
los sue cos.

Ren di ción de Bre da, de
Ve lá z quez 
(1634-1635).

1636
Vic to ria de Cor bie
so bre los fran ce ses.

Muer te de Lo pe de
Ve ga.

1638
Rea li za ción de la se rie 
de Gua da lu pe, por
Zur ba rán (1638-1647).

1639 De sas tre na val de las
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Du nas.

1640

Al za mien to de los
se ga do res
en Bar ce lo na. Ini cio de las
re be lio nes 
de Ca ta lu ña y de
Por tu gal.

1643
De rro ta de Ro croi an te 
los fran ce ses de Con dé. 
Caí da de Oli va res.

1648

De rro ta de Lens an te
los fran ce ses. 
Tra ta dos de Wes tfa lia.
Es pa ña pier de 
los Paí ses Ba jos del
Nor te.

Una te rri ble epi de mia de
pes te 
aso la Ca ta lu ña, Le van te y
An da lu cía 
(1648-1652).

Muer te de Tir so de
Mo li na.

1649 Muer te de Mon ta ñés.
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BI BLIO GRA FÍA

Es com ple ta men te im po si ble pre sen tar aquí una bi blio gra fía
exhaus ti va del te ma. No pre ten de mos pro po ner más que una
orien ta ción bi blio grá fi ca. Por otra par te, he mos uti li za do nu me- 
ro sos tra ba jos que exis ten úni ca men te en for ma de tex to me ca- 
no grá fi co. He mos ido ci tan do sus au to res al hi lo de nues tro pro- 
pio tex to, pe ro no los in clui mos aho ra.

De la mis ma ma ne ra, he mos uti li za do enor me men te los Mé- 
lan ges de la Ca sa de Ve lá z quez, que pu bli ca ca da año un ex ten so e
im por tan te to mo en el que se ex po nen los re sul ta dos de las más
re cien tes in ves ti ga cio nes lle va das a ca bo por jó ve nes his pa nis tas
fran ce ses. Por ejem plo, he mos uti li za do, en tre otros, ar tícu los de
Fran cis Bru mont, J.-F. Bo trel, J.-P. De dieu, J. Fa yard, Cl. Lar- 
quié; J.-P. Le Flem, A. Milhou, F. Re y naud, B. Vin cent… Re- 
mi ti mos di rec ta men te al lec tor a la con sul ta de es tas ina pre cia- 
bles mis ce lá neas. Los li bros se ña la dos con as te ris co ofre cen la vi- 
sión más com ple ta del te ma con si de ra do.

I. OBRAS GE NE RA LES

Brau del, Fer nand, La Mé di te rra née et le mon de mé di te rra- 
nien i l’épo que de Phi li ppe II, A. Co lin, Pa rís, 1966, 2 vols.;
hay trad. cast.: El Me di te rrá neo y el mun do me di te rrá neo en la
épo ca de Fe li pe II, FCE, Mé xi co, 1953.

—, Ci vi li sation ma té rie lle et ca pi ta lis me, A. Co lin, Pa rís,
1979, 3 vols.; hay trad. cast.: Ci vi li za ción ma te rial y ca pi ta- 
lis mo, La bor, Bar ce lo na, 1974.

Chau nu, Pie rre, L’Es pag ne de Char les uint, SE DES, Pa- 
rís, 1973; hay trad. cast.: La Es pa ña de Car los V, Edi dons
62, Bar ce lo na, 1976-1977.
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De four neaux, Mar ce lin, La vie quo ti dien ne en Es pag ne au
Siè cle d’Or, Ha che tte, Pa rís, 1964.

De ve ze, Mi chel, L’Es pag ne de Phi li ppe IV, SE DES, Pa rís,
1970, 2 vols.

Do mín guez Or tiz, An to nio, El An ti guo Ré gi men: Los
Re yes Ca tó li cos y los Aus trias, t.  III de His to ria de Es pa ña,
Alian za, Ma drid, 1973.

—, Las cla ses pri vi le gia das en la Es pa ña del An ti guo
Ré gi men, Is t mo, Ma drid, 1973.

Ellio tt, John H., Im pe rial Spain 1496-1716, Edward Ar- 
nold, Lon dres, 1963; hay trad. cast.: La Es pa ña im pe rial,
Vi cens Vi ves, Bar ce lo na, 1980.

Fer nán dez Ál va rez, Ma nuel, La so cie dad es pa ño la del Re- 
na ci mien to, Ma drid, 1970.

Ka men, Hen ry, The Iron Cen tu ry. So cial Chan ge in Eu ro- 
pe 1530-1650, Wei den feld & Ni chol son, Lon dres, 1971;
hay trad. cast.: El si glo de hie rro, Alian za, Ma drid, 1977.

Pé rez, Jo se ph, L’Es pag ne du XVIe siè cle, A. Co lin, Col. U
2, Pa rís, 1973.

Vá z quez de Pra da, Va len tín, His to ria eco nó mi ca y so cial de
Es pa ña, t. III, Con fe de ra ción Es pa ño la de Ca jas de Aho rro,
Ma drid, 1980.

Los li bros de An to nio Do mín guez Or tiz, de John Ellio tt, La
Mé di te rra née de Fer nand Brau del, así co mo los de Jo se ph Pé rez y
M. De four neaux son los que se re fie ren más di rec ta men te al te- 
ma.

II. OBRAS ES PE CIA LI ZA DAS

Cues tio nes mi li ta res y pro ble mas de se gu ri dad
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Al ca lá-Za mo ra, Jo sé, Es pa ña, Flan des y el mar del Nor te 
(1618-1639), Pla ne ta, Bar ce lo na, 1975.

Gar cía Mar tí nez, Se bas tián, Ban do le ris mo, pi ra te ría y con- 
trol de mo ris cos en Va len cia du ran te el rei na do de Fe li pe II, Uni- 
ver si dad de Va len cia, Va len cia, 1977.

Pa rker, Geo ffrey, The ar my of Flan ders and the Spa nish
road, 1567-1659, Cam bri dge, 1972; hay trad. cast.: El
ejérci to de Flan des y el ca mino es pa ñol, 1567-1659, Re vis ta de
Oc ci den te, Ma drid, 1976.

ua tre fa ges, Re né, Los ter cios es pa ño les (1567-1577),
Fun da ción Uni ver si ta ria Es pa ño la, Ma drid, 1979.

* Thomp son, I. A. A., War and go vern ment in Hags burg
Spain 1560-1620, The Ath lo ne Press, Uni ver si ty of Lon- 
don, 1976; hay trad. cast.: Gue rra y de ca den cia. Go bierno y
ad mi nis tra ción en la Es pa ña de los Aus trias, 1560-1620, Crí ti- 
ca, Bar ce lo na, 1981.

Po lí ti ca y go bierno

Fa yard, Jea ni ne, Les mem bres du Con seil de Cas ti lle á 
l’épo que mo der ne (1621-1746), Droz, Gi ne bra, 1979.

Lo ve tt, A. W., Phi lip II and Ma teo Vá z quez de Le ca: the
go vern ment of Spain (1572-1592), Droz, Gi ne bra, 1977.

Ma ra ñón, Gre go rio, El con de du que de Oli va res. La pa sión
de man dar, Ma drid, 1936.

Pe lor son, Jean-Marc, Les le tra dos ju ris tes cas ti llans sous
Phi li ppe III, Poi tiers, 1980.

* To más Va lien te, Fran cis co, Los va li dos en la mo nar quía
es pa ño la del Si glo XVII, Ins ti tu to de Es tu dios Po lí ti cos, Ma- 
drid, 1963.

De mo gra fía, eco no mía y so cie dad
Ben na ssar, Bar to lo mé, Va lla do lid et ses cam pag nes au XVIe

siè cle, Mou ton, Pa rís, 1967.
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—, Re cher ches sur les gran des épi dé mies dans l’Es pag ne du
Nord à la fin du XVIe siè cle, SE V PEN, Pa rís, 1969.

Ca sey, Ja mes, The kin g dom of Va len cia in the se ven teen th
cen tu ry, Cam bri dge U. P. Cam bri dge, 1979.

Gar cía Sanz, Án gel, De sa rro llo y cri sis del An ti guo Ré gi- 
men en Cas ti lla la Vie ja, Akal, Ma drid, 1977.

La pe y re, Hen ri, Une fa mi lle de mar chan ds. Les Ruiz de
Me di na, A. Co lin, Pa rís, 1955.

Na dal Oller, Jor di, La po pu la tion ca ta la ne de 1553 à 1717. 
L’im mi gra tion françai se, SE V PEN, Pa rís, 1960.

Pé rez Mo re da, Vi cen te, Las cri sis de mor ta li dad en la Es pa- 
ña in te rior, Si glo XXI, Ma drid, 1980.

Pike, Ru th, Aris to cra ts and tra ders. Se vi llan so cie ty in the
six teen tb cen tu ry, Cor ne ll U. P., Itha ca y Lon dres, 1972;
hay trad. cast.: Aris tó cra tas y co mer cian tes, Ariel, Bar ce lo na,
1978.

Ro drí guez Sán chez, Án gel, Cá ce res: po bla ción y com por ta- 
mien tos de mo grá fi cos en el si glo XVI, Cá ce res, 1977.

* Ruiz Mar tín, Fe li pe, «La po bla ción es pa ño la al co- 
mien zo de los tiem pos mo der nos», en Cua der nos de His to- 
ria, I (1967), pp. 189 y si guien tes.

—, «La ban ca en Es pa ña has ta 1782», en El Ban co de Es- 
pa ña. Una his to ria eco nó mi ca, Ma drid, 1980.

Salo mon, No ël, La cam pag ne de Nou ve lle-Cas ti lle à la fin
du XVIè siè cle, SE V PEN, Pa rís, 1964.

Sil va, Jo sé Da, En Es pag ne. Dé ve lo ppe ment éco no mi que,
sub sis tan ce, dé clin, Pa rís, 1965.

Ulloa, Mo des to, La Ha cien da real de Cas ti lla en el rei na do
de Fe li pe  II, Fun da ción Uni ver si ta ria Es pa ño la, Ma drid,
1979.
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Vi lar, Pie rre, Or et mon naie dans L’his toi re, Fla m ma rion,
Pa rís, 1974; hay trad. cast.: Oro y mo ne da en la his to ria 
1450-1920, Ariel, Bar ce lo na, 1978.

Pro ble mas re li gio sos y cul tu ra les
Au clair, Mar ce lle, Vie de sain te Thé rè se d’Ávi la, Pa rís;

hay trad. cast.: Vi da de San ta Te re sa de Je sús, Cul tu ra His pá- 
ni ca, Ma drid, 1972.

Ben na ssar, Bar to lo mé, L’ho m me es pag nol. Atti tu des et
men ta li tés XVIe-XIXe siè cles, Ha che tte, Pa rís, 1975; hay trad.
cast.: Los es pa ño les. Ac ti tu des y men ta li dad, Ar gos-Ver ga ra,
Bar ce lo na, 1976.

Ben na ssar, Bar to lo mé y co la bo ra do res, L’In qui si tion es- 
pag no le XVIe-XIXe siè cles, Ha che tte, Pa rís, 1978; hay trad.
cast.: In qui si ción es pa ño la: po der po lí ti co y con trol so cial, Crí ti- 
ca, Bar ce lo na, 1981.

Bro wn, Jo na than, y John Elliot, A Pa la ce for a king. The
Buen Re ti ro and the Court of Phi lip IV, Ya le U. P., Newha- 
ven y Lon dres, 1980.

Car dai llac, Louis, Mo ris ques et ch ré tiens, Klin ck sie ck, Pa- 
rís, 1977; hay trad. cast.: Mo ris cos y cris tia nos, FCE, Mé xi- 
co, 1979.

Ca ro Ba ro ja, Ju lio, Las for mas com ple jas de la vi da re li gio sa,
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No tas

[1] Es te asun to es can da li zó la cró ni ca ma dri le ña de 1628 a
1633. La aba de sa y las re li gio sas del con ven to, a pe sar de sus
mor ti fi ca cio nes, se creían po seí das por el de mo nio. Su con fe sor,
un be ne dic tino, apro ve chó es ta si tua ción pa ra con su mar unos
pla ce res muy te rres tres. Fe li pe IV asis tió, de in cóg ni to y dis fra- 
za do, a con tem plar al gu nas es ce nas de po se sión y de exor cis mo.
<<

[2] Ver ca pí tu lo 3. <<

[3] Es ta «con cien cia di vi na» de Adriano le im pul sa ba a un ma- 
yor ri gor con si go mis mo, le for za ba a una su pe ra ción. Los Aus- 
trias de Es pa ña, a pe sar de la «can den cia re gia» de Car los V y de
Fe li pe II, no sin tie ron la ne ce si dad de es ta su pe ra ción. <<

[1] Ver la bi blio gra fía p. 343. <<

[2] Ver en anexo de es te ca pí tu lo, p. 58, el «es que ma» de fun- 
cio na mien to del go bierno de las Es pa ñas. <<

[3] Vein ti cua tro: de no mi na ción de los con se je ros mu ni ci pa les
en mu chas ciu da des de An da lu cía, por que en su ori gen eran en
nú me ro de vein ti cua tro. <<

[1] Pe ru le ro: nue vo ri co que ha bía he cho su for tu na en Amé ri- 
ca (Pe rú). <<

[1] Re cor de mos que la mor ta li dad in fan til se re fie re a los ni ños
muer tos an tes de al can zar un año de edad. <<

[2] Re cor de mos que, en 1492, los Re yes Ca tó li cos obli ga ron a
los ju díos a ele gir en tre la con ver sión o el exi lio. <<
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[3] Ce llo ri go es más ra di cal que Pé rez de He rre ra (co mo ya ve- 
re mos en el ca pí tu lo 9: «La par te de los po bres»). Re cor de mos
que un ar bi tris ta es un «ela bo ra dor» de pro yec tos de re for mas
más o me nos rea lis tas. <<

[1] El pe so de oro equi va le a un po co más de 4,18 gra mos y el
mar co de pla ta a 230 gra mos. <<

[2] Se lla ma pri ma so bre la pla ta al des cuen to con ce di do a los
que pa ga ban en pla ta los gé ne ros o los ser vi cios cu yos pre cios se
ex pre sa ban en mo ne da de cuen ta (co mo si hoy dié se mos co mo
pa go mo ne das de pla ta u oro en lu gar de bi lle tes). <<

[3] Aun que el du ca do no ha ya si do acu ña do ya des pués de
1537, sir ve to da vía de re fe ren cia. Se ha con ver ti do en mo ne da
de cuen ta y equi va le a 375 ma ra ve dís. <<

[4] Re cor de mos que por «vein ti cua tro» se de sig na a un miem- 
bro del con ce jo mu ni ci pal en las ciu da des im por tan tes de An da- 
lu cía. <<

[1] Los pue blos del reino de Cas ti lla es ta ban ad mi nis tra dos ge- 
ne ral men te por dos al cal des ele gi dos se gún pro ce di mien tos di- 
ver sos. <<

[2] La al ca ba la —re cor dé mos lo— era, en teo ría, un im pues to
in di rec to que afec ta ba a los in ter cam bios y cu yo por cen ta je,
siem pre en teo ría era apro xi ma da men te del 3 por 100, más tar- 
de, en 1575, se ele vó al 10 por 100. Pe ro da das las de fi cien cias en
la ad mi nis tra ción de su per cep ción fue ce di do en arrien do de
ser vi cio pú bli co. <<

[3] El li bro de Gui ller mo Ti rel, co ci ne ro de Car los V, Le vian- 

der, que da ta de 1545 y cu ya pri me ra edi ción im pre sa apa re ció en
Lyon en 1545, es una ex cep ción. <<

[1] Las cur si vas han si do aña di das por el au tor. <<

[2] Paul Va lé ry, Va rié té V, «Le can ti que spi ri tuel», p. 165 y ss.
<<
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[3] B. Ben na ssar y co la bo ra do res, In qui si ción es pa ño la: po der po lí- 

ti co y con trol so cial, Crí ti ca, Bar ce lo na, 1981. <<

[*] Bur gos no era más que obis pa do en 1535. Con ver ti do en
ar zo bis pa do en 1597. <<

[1] Mis tra ba jos per so na les de in ves ti ga ción, en la épo ca de mi
te sis so bre Va lla do lid (1967), me han he cho per ma ne cer muy
aten to a es ta cues tión. Pe ro no pue do ocul tar mi deu da res pec to
de Mi chel Ca vi llac, au tor de una apa sio nan te y ri quí si ma in tro- 
duc ción de ca si 200 pá gi nas a la obra de Cris tó bal Pé rez de He- 
rre ra en la co lec ción «Clá si cos cas te lla nos». <<

[2] Re cor de mos que los cen sos se ha cían por «fue gos» (ho ga res)
y no por in di vi duos. <<

[3] Un ac ta de fa mi lia ri dad con sis te en una de ci sión en vir tud de
la cual los in qui si do res de un tri bu nal del San to Ofi cio con ce den
a una per so na pri va da, ge ne ral men te lai ca, y tras una en cues ta, el
tí tu lo de «fa mi liar del San to Ofi cio». És te co la bo ra con la In qui- 
si ción (de nun cias, en cues tas, etcé te ra) y go za de al gu nos pri vi le- 
gios. Ver B. Ben na ssar, In qui si ción es pa ño la: po der po lí ti co y con trol

so cial, p. 91, don de se re pro du ce un ac ta de fa mi lia tu ra. <<

[1] De be mos lo que pre ce de a los tra ba jos de in ves ti ga ción de
Fran gís Re y naud al que agra de ce mos su co la bo ra ción. <<

[2] La fór mu la es de Má xi me Che va lier. <<

[3] Clau de Lar quié, en Re vue d’His toi re Mo der ne et Con tem po ra i- 

ne, XXVIII (ene ro-mar zo 1981), pp. 155-156. <<

[4] Jean Cha pe lain (1595-1674), uno de los fun da do res de la
Aca de mia fran ce sa, cu yos es ta tu tos re dac tó, y tam bién tra duc tor
de va rias obras es pa ño las. <<

[1] Bar to lo mé Ben na ssar, Va lla do lid et ses cam pag nes au Siè cle d’Or

, pá gi nas 569-570. <<
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