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En el Ultimo tercio del siglo XV, la peninsula iberica deja de ser 
un terfitorio marginal en la que entonces se llamaba la Cristiandad. 
Pasa a desempeilar un gran protagonismo en la politica europea e 
incluso en la politica mundial, ya que los dos primeros imperios colo-
niales de la epoca moderna estan bajo su dominaciOn. La evolucion 
que cone desde 1474 hasta 1700 y que se corresponde con el reinado 
de los Reyes Catolicos y la dinastia de los Austrias tiene tres fases 
cronologicas bien marcadas: 

• de 1474 a 1580, un proceso de unificacion politica de los distintos 
reinos que componen la peninsula, proceso dirigido por el mas din& 
mico de estos reinos, Castilla, y completado por una doble expansion 
fuera de la peninsula: expansion hacia Italia y hacia la Europa del 
norte; expansion ultramarina que confrere a los ibericos el dominio 
de la America central y meridional, de parte de Africa y de Asia; 

• una fase que va desde 1580 hasta 1640, durante la cual la unidad 
politica esta aparentemente realizada, pero surgen complicaciones: 
Flandes se rebela y, en el interior de la peninsula, la integracion de 
los diversos territorios plantea problemas que los dirigentes no sa-
ben o no pueden resolver; 

• a partir de los arios criticos de 1640, empieza una fase de desinte-
gracion que culmina con el agotamiento de la dinastia austriaca. 

Entre 1474 y 1700 se constituye pues, en tomo a la monarquia hispa-
nica, un imperio inmenso que provoca recelos en las demas potencias 
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europeas —por algo nace entonces la leyenda negra'—, pero este imperio 
nunca fue homogeneo y su therza siempre fue mas aparente que real. 

1. El proceso de formacien del imperio 

La invasion arabe de 711 pone definitivamente fin a la unidad poli-
tica de la peninsula, realizada mas o menos completamente por Roma y 
luego por la monarquia visigoda. La peninsula esta dividida politica y 
culturalmente entre dos civilizaciones: la islamica y la cristiana. La 
Reconquista es obra de cristianos tambien divididos: asturianos, leoneses, 
castellanos, portugueses, navarros, vascos, aragoneses, catalanes... En el 
momento en que Isabel se convierte en reina de Castilla, a fines de 
1474, cinco reinos ocupan el territorio de la peninsula: el emirato de 
Granada, Portugal, Navarra, la corona de Castilla y la corona de Aragon. 
Por su posicion central y por su dinamismo demogralico y economic°, 
Castilla tiene la iniciativa. Tiene la ambicion de reconstituir la unidad 
politica de la peninsula, lo cual se puede realizar por dos vias: 

• por conquista y absorcion. Es lo que ocurre con Granada, recon-
quistada en 1492, y con Navarra, ocupada en 15122. 

La otra via es la de las uniones matrimoniales. Da resultados positi-
vos e inmediatos en el caso de AragOn. En 1479, Fernando, el 
marido de Isabel de Castilla, se convierte en rey de Aragon. Desde 

La leyenda negra antiespaflola tiene una doble vertiente: europea y americana, pero en 
sus primeras manifestaciones lo americano casi no aparece. Es el imperialismo espailol en Italia 
(la conquista de Napoles, el saco de Roma de 1527...) y en Europa el que provoca recelos, 
fobias y antipatias. V. S. ARNOLDSSON, La leyenda negra. Estudios sobre sus origenes. Goteborg, 
1960, R. GARCiA CARCEL, La leyenda negra. Historia y opinion. Madrid, Alianza Universidad, 
1992, y M. MOLINA MARTINEZ, La leyenda negra. Madrid, Nerea, 1991. 

2  Antes de decidirse por la intervencion militar, los Reyes Catolicos habian tanteado la via 
de la incorporacion por medio de una alianza matrimonial: en 1481, habian pensado en casar a 
su hija Juana con el principe heredero de Navarra, Francois Phoebus. Al morir este ultimo, en 
1483 se presento otro proyecto: esta vez seria el principe D. Juan, heredero de los Reyes 
Catolicos, al que se queria casar con la heredera de Navarra, Catalina. Pero esta fue prometida a 
Juan de Albret quien, pocos afios despues, subia al trono de Navarra. La incorporacion del reino 
de Navarra a la corona de Castilla fue ratificada en las Cortes de Burgos (1515). 
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aquel moment°, las dos coronas estan unidas bajo la direccion de 
unos mismos soberanos. Esta via estuvo a punto de tener los mis-
mos resultados positivos con Portugal pero se frustro en 1500 al 
fallecer el principe D. Miguel, fruto del matrimonio de Isabel, hija 
y heredera de los Reyes Catolicos, y del rey D. Manuel de Portugal, 
por lo tanto heredero de las tres coronas: Castilla, Aragon y Portu-
gal. Sin embargo, no se pierde de vista el objetivo que acabard 
realizandose en 1580. 

El dinamismo de la peninsula se extiende fuera de ella y este 
fenomeno tambien es consecuencia de los mismos procedimientos: 
alianzas dinasticas y conquistas. 

El matrimonio de la princesa Juana, heredera de los Reyes Catoli-
cos, y del principe heredero de Borgofia Felipe, que lo era tambien de 
la familia de los Habsburgos, es el que introduce la dinastia de los 
Austrias en Espana, primer() con el efimero reinado de Felipe el Her-
moso, luego, en 1516, con el advenimiento de Carlos I, quien, en 
1519, recoge el titulo de emperador. Asi vienen a unirse a los territo-
rios peninsulares de la monarquia otros situados en el norte de Europa, 
sobre todo Flandes y el Franco Condado. Carlos V amplia estos domi-
nios, adquiriendo derechos sobre 

Ya antes de la llegada de los Austrias se habian echado las bases 
de otras expansiones fuera de la peninsula. Primero, en Napoles, don-
de los Reyes Catolicos pretenden recoger la herencia aragonesa; en 
realidad, el reino de Nappies es fruto de una conquista militar. En 
cuanto a la expansion ultramarina, el tratado de Tordesillas (1494) 
habia marcado los limites entre lo que debia corresponder a Castilla y 
a Portugal. Es durante el reinado de Carlos V cuando caen bajo el 
poder de Castilla los imperios azteca e incaico; de esta forma, la 
mayor parte de America queda incorporada a Castilla. Llama la aten-
cion, sin embargo, la casi total ausencia de los virreinatos americanos 
en la retina de los monarcas. Felipe II, que habla tenido que renunciar, 
contra lo que el deseaba, a recoger la herencia imperial de su padre, en 
1556, pensO en dos ocasiones, en 1563, luego en 1583, en titularse 
emperador de las Indias, pero la cosa no pasO de ser un simple proyec-
to. La monarquia, que poseia extensos dominios en America, se consi-
dero pues a si misma como sustancialmente europea. 
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2. La monarquia catolica 

En 1556, Felipe II recoge la herencia patrimonial de su padre, el 
emperador Carlos V: los territorios peninsulares, Sicilia, Napoles, Milan, 
las Indias, plazas en Africa, Flandes, el Franco Condado. Felipe II 
completa este conjunto impresionante al convertirse en 1580 en rey de 
Portugal. Este acontecimiento es la consecuencia lejana de la labor 
iniciada unos cien arios antes por medio de alianzas matrimoniales. Al 
desaparecer sin descendencia directa el rey D. Sebastian (1578), Felipe 
II invoca sus derechos al trono de Portugal: por su madre, la empera-
triz Isabel, es nieto del rey D. Manuel. Estos titulos juriclicos no con-
vencen a todos en Portugal, pero el ejercito del duque de Alba aplasta 
la resistencia y, en 1581, las Cortes de Tomar se inclinan ante los 
hechos: reconocen a Felipe II como rey de Portugal. 

Esta es la realization de un sumo antiguo: por primers vez desde 
711, toda la peninsula iberica esta sometida a una sofa autoridad y, sin 
embargo, no se puede afirmar que este unificada. Refiere el cronista 
Pulgar que, en 1479, al recoger Fernando la corona de AragOn, se 
planted una cuestion en el Consejo Real: ,no seria conveniente que 
Fernando e Isabel, en vez de titularse reyes de Castilla y Aragon, se 
titularan ahora reyes de Espaiia, ya que to eran de la mayor parte de 

Notemos de paso el matiz: Esparia es la peninsula en su totali-
dad, incluyendo a Portugal. El Consejo Real no acepto la sugerencia; 
lastima que Pulgar no diga por que; se decidio no innovar: Fernando e 
Isabel se titularon reyes de Castilla, de AragOn, senores de Vizcaya, 
sondes de Barcelona, etc. A partir de Carlos V, los Austrias hicieron 
lo mismo, con la unica diferencia que afiadieron a los titulos anteriores 
los que les venian por herencia patrimonial. Otro tanto hizo Felipe II 
en 1580: incluyo la corona de Portugal a la larga lista de territorios 
sobre los que reinaba ya. 

"Como quiera que los votos de algunos de su Consejo eran que se yntitulasen reyes e 
senores de Espana, pues subcediendo en aquellos reinos del rey de Aragon eran senores de 
toda la mayor pane della, pero entendieron de lo no hazer" (citado por F. TOMAS Y VALIENTE, 
El gobierno de la monarquia y la administration de los reinos en la Espana del siglo XVII 
(tomo XXV de la Historia de Espana de Ramon MENENDEZ PIDAL, Madrid, Espasa-Calpe, 
1982, p. 48). 
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Asi torno cuerpo una entidad que no se sabe coma Hamar: LEsta-
do, imperio? y de la que existen pocos ejemplos en Europa, tal vez con 
la sola excepcion del imperio austro-InIngaro entre 1867 y 1918: un 
cuerpo politico que refine a pueblos que tienen lenguas, tradiciones e 
historias nacionales distintas y en el que calla componente conserva su 
autonomia administrativa, dispone de leyes propias, de una moneda y 
de una economia propias, incluso con barreras aduaneras como las que 
existian, por ejemplo, entre Castilla y Aragon4. El Anico lazo entre 
todos aquellos territorios es la persona del monarca: todos estan regi-
dos por el mismo soberano que es rey en Castilla, AragOn, Portugal, 
Valencia, solamente conde en Catalufia, etc. La dinastia se hace cargo 
de la diplomacia y de la guerra, pero ni siquiera se puede decir que 
encarna; los intereses comunes, con la sola excepcion, muy general, 
que seria la defensa del catolicismo, ya que Felipe II, segim confesion 
propia, se negaba a reinar sobre herejes y por ello se agudizo el proble-
ma de Flandess. Vista desde el extranjero, la monarquia posee una 
unidad que se hace patente en la existencia de una proyeccion exterior 
comun y de unas fuerzas armadas unificadas6; vista desde dentro, apa-
rece compuesta por grupos en los que predomina el sentimiento 
diferenciador en relaciOn con los demas7. Este cuerpo politico tan 

4  V. P. MOLAS RIBALTA, "El sistema politico de la monarquia hispanica", en Jeronimo 
Zurita, su epoca y su escuela. Zaragoza, 1986, pp. 89-105. 

Es la carta famosa que escribio a Requesens, su embajador en Roma: "Podreis certifi-
car a Su Santidad que antes que sufrir la menor quiebra del mundo en lo de la religion y 
servicio de Dios, perdere todos mis estados y cien vidas que tuviere, porque yo no pienso ni 
quiero ser senor de herejes". 

6  P. MOLAS RIBALTA, Ibid., p. 89. 
V. la observacion de Gonzalo Fernandez de Oviedo (Historia general y natural de las 

Indias, lib. II, cap. XIII): "LQuien concertara al vizcaino con el catalan, que son de tan diferen-
tes provincias y lenguas? LComo se avernan el andaluz con el valenciano, y el de Perpirian con 
el cordobes, y el aragonOs con el guipuzcoano, y el gallego con el castellano (sospechando que 
es portugues) y el asturiano y montanes con el navarro? et. E assi desta manera, no todos los 
vasallos de la corona real de Espana son de conformes costumbres ni semejantes lenguajes". En 
el siglo XVII, el cronista valenciano Gaspar J. Escolano defiende la idea de una Esparia que 
incluye a todos los reinos peninsulares (incluyendo por lo tanto Portugal), pero protesta contra 
la asimilaciOn de valencianos y catalanes: "Han pasado los deste reino [Valencia} debaxo del 
nombre de catalanes, sin que las naciones estranjeras hiziesen diferencia ninguna de Catalanes y 
Valencianos" (citado por C. LISON TOLOSANO, La imagen del rey. Monarquia, realeza y poder 
ritual en la Casa de los Austrias. Madrid, 1991, p. 45). 
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singular abarca las coronas de Castilla, de Aragon, de Portugal, Flandes, 
el Franco Condado, Sicilia, Napoles, el ducado de Milan, los virreinatos 
americanos. A finales del siglo XVI, el jurista Juan de Solorzano 
Pereira enuncia la norma de derecho vigente desde el siglo XV: Los 
reinos se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos lo 
fuera solamente de cada uno de ellos8. A pesar de lo que se lee a veces 
en algunos manuales inspirados por ideas del siglo XIX, no existen 
pruebas documentales de que los primeros Austrias hayan intentado 
seriamente limitar las libertades de los reinos asociados en un afan de 
centralismo y despotismo. Despues de as Comunidades de Castilla, 
Carlos V no introdujo ninguna novedad en el sistema constitucional de 
la corona de Castilla. En las Cortes de Tarazona (1592), celebradas 
despues de las graves alteraciones de Aragon, Felipe II no modifica 
sustancialmente el ordenamiento de Aragon; se contenta con suprimir 
algunos anacronismos y, sobre todo, definir de manera mas estricta las 
funciones de una institucion como la del Justicia mayor para evitar 
que vuelvan a producirse enfrentamientos como los que acababan de 
suceder. Ya a mediados del siglo pasado, el marques de Pidal se habia 
propuesto refutar lo que 61 consideraba como uno de los errores mas 
acreditados y trascendentales en la historia interior de nuestra patria, 
aquel que presentaba a Felipe II coma destructor de los fueros de 
AragOn9. Esta imagen simplista y estereotipada dista mucho de la 
realidadm. Del mismo Felipe II, a quien se atribuye esta mala voluntad 
contra los fueros, se sabe que ponia especial cuidado en respetar las 
formas legales, como lo muestran las observaciones que hizo a un 
secretario real, en Lisboa, en 1581: No este, Bien esta cedula que dice: 
De aqui [Lisboa] a Madrid y de alli a Barcelona, y no ha de decir 
sino: Desde la raya entre estos reinos [Portugal] y los de Castilla 
hasta Madrid y desde alli hasta la raya entre aquellos reinos de 
Castilla y los de Aragon". Para gobernar tan extensos y tan dispersos 
territorios, teniendo en cuenta las caracteristicas que se acaban de 

g Citado por J. H. ELLIOTT, La Espana imperial, Barcelona, Editorial Vicens Vives, 
1965, p. 176. 

9  Historia de las alteraciones de Aragon durante el reinado de Felipe II. Madrid, 1862-1863. 
10  V. E. JARQUE MARTNEZ, Juan Lanuza, Justicia de Aragon. Zaragoza, 1991. 
" Citado por J. REGLA, Historia de Cataluna. Madrid, Alianza editorial, 1974, p. 99. 
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sefialar —un sector reservado a la sola iniciativa del monarca y reinos y 
seilorios mas o menos autonomos—, se instaura un sistema colegial corn-
plejo integrado por dos series de Consejos especializados: los unos te-
maticos (Consejos de Estado, de Guerra, de Hacienda, de la Inquisicion, 
de las Ordenes militares, de la Cruzada), los otros territoriales (Consejo 
Real de Castilla, Consejos de Indias, de Aragon, de Italia, de Portugal, 
de. Flandes). Como el monarca no puede estar fisicamente presente en 
todos los territorios asociados, se generaliza la institucion de virreyes 
con catheter permanente en Navarra, Aragon, Valencia, Catalufia'2, 
Napoles, Mejico, Lima, o de gobernadores (en Flandes, 

La unidad no implica uniformidad. Lo que llamamos Espafia, para 
no andar con matices juridicos, se ha formado reuniendo reinos y 
seflorios independientes en una construccion politica original que les 
garantiza una amplia autonomia. Asi se explica la gradaci6n en el 
vocabulario de la epoca de los Austrias: reino, corona, monarquia. La 
corona es la union de varios reinos y seliorios. La corona de Castilla, 
por ejemplo, se compone de los antiguos reinos de Toledo, Leon, 
Granada, Murcia, Navarra, de las provincias vascongadas y de los 
virreinatos americans. La corona de AragOn comprende dos reinos: 
Aragon y Valencia, mas los condados catalanes, Baleares, Sicilia y 
Napoles. Varias coronas forman la monarquia; es lo que sintetizaba 
Quevedo en su Espana defendida (1609): Espafia propiamente consta 
de tres coronas: Portugal, Castilla y Aragon. 

Esta monarquia, Isom° llamarla? No se puede hablar en rigor de 
rey de Espatia, ya que Espana no es un reino, ni siquiera una corona, 
sing una union de coronas. Ademas, el titular de la monarquia reina 
sobre territorios situados fuera de la peninsula, en Europa y en Ameri-
ca. Por eso, la expresion de monarquia hispanica no es acertada. En 
tiempos, de Carlos V, se hablaba del emperador y de politica imperial, 
lo cual evitaba complicaciones. Pero Felipe II no ha heredado el impe-
rio; la expresion ya no vale. Hay que buscar otra formula. La que se 
encontro como mas conveniente o mas cOmoda fue la de monarquia 
catolica. Se utilizO a este fin el calificativo que, en 1494, el papa 

32  En egos dos 4Itimos territorios, los virreyes llevan el titulo de lugartenientes o 
portant-veu del soberano. 
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Alejandro VI habia concedido a Fernando e Isabel: Reyes Catolicos. 
Se trataba de agradecer a los soberanos la labor realizada con la tom 
de Granada: el Islam desaparecia de la peninsula que desde aquel 
momenta quedaba unificada desde el punto de vista de la religion. 
Pero en si la expresion de Reyes Catolicos no dice nada sobre la 
religiosidad de los soberanos; hada tiempo ya que los reyes de Francia 
eran conocidos como Cristianisimos, lo cual tampoco implicaba cual-
quier juicio de valor sobre su adhesion a la fe cristiana. Al referirse a 
Felipe II como al rey catolico, no se incurre en ningiin error juridico, 
aunque, en la practica cotidiana, se empezara a llamarle rey de Espafia, 
tomando la parte mas extensa —Castilla y Aragon— por el todo, use que 
se hard corriente despues de la emancipacion de Portugal. 

3. La crisis del siglo XVII 

En el conjunto territorial de la monarquia catolica, Castilla ocupo 
desde el principio la preeminencia y el mayor protagonismo y ello por 
varios motivos. 

Esta preeminencia se debe primero a la mayor extension geografi-
ca de los territorios castellanos y a su dinamismo. Desde mediados del 
siglo XV, los reinos de Castilla son los que conocen el mayor creci-
miento demografico, crecimiento ya patente en la primera mitad del 
XVI y que se hace todavia mas notorio en la segunda hasta los alias 
1590 que constituyen el apice de aquel movimiento. Segim Felipe 
Ruiz Martin, la poblacion de Castilla pasaria de cuatro millones y 
medio a principios del siglo a mas de seis millones y medio a finales; 
el total para Esparia (sin contar Portugal) seria por aquellas fechas de 
un poco mas de ocho millones '3, o sea que la poblacion de la corona 
de Castilla representaria los 77% de la poblacion total de Espafiam. El 
auge demografico se acomparia de un gran desarrollo economico: la 
lava de los merinos que se exporta al extranjero da lugar a una activi-
dad comerciai de gran envergadura. Los mercaderes burgaleses estan 

13  Tal vez convenga subir estas cifras, sacadas de los censos oficiales con fines fiscales, 
para tener en cuenta la probable ocultacion por parte de los vecindarios interesados. 

14  J. NADAL, La poblacion espariola. Siglos XVI a XX. Barcelona, Ariel, 1966, p. 21. 
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muy presentes y activos en toda Europa. Medina del Campo se trans-
forma en una de las primeras plazas de negocios de la epoca. El 
descubrimiento de America concentra en Sevilla un intenso movi-
miento de mercanclas y de dinero. A pesar de una leyenda tenaz, 
Castilla se beneficio del comercio con Indias por lo menos hasta los 
aims 1580. Parece seguro que la agricultura, la industria y el comercio 
progresaron durante la mayor parte del siglo XVI' 5. Las Cortes de 
1548 ponen de manifiesto la presion que los mercaderes que negocia-
ban con Indias ejercian sabre la produccion industrial de Castilla'6. 

Las de 1552 serialan que antes faltan jornaleros que jornales. La 
demanda gravita tambien sobre la agricultura, inicialmente sabre el 
trigo, luego sobre el vino y el aceite. Para los productos del campo, la 
bonanza se mantuvo hasta los arios 1575'7. Solo a partir de 1566, a 
consecuencia de la guerra de Flandes, cuando piratas y corsarios infes-
taban los mares, empezo a decrecer de forma notable la demanda de 
lana, pero la competencia extranj era no produce efectos notorios antes 
de 159018. La moneda castellana —reorganizada por los Reyes Catoli-
cos con la creacion del ducado y por Carlos V con la introduccion del 
escudo— se convierte en divisa internacional. 

Se da la casualidad de que este crecimiento de Castilla en los 
siglos XV y XVI coincide con el estancamiento de los territorios de 

Is E. J. HAMILTON, El florecimiento del capitalismo y otros ensayos de historic econOmi-
ca. Madrid, Revista de Occidente, 1948, p. 121. 

16  "Compran las mercadurias adelantadas". 
" J. NADAL, "La revolucion de los precios espanoles", en Hispania, XIX, 1959, p. 526. 
18  Segiln J. I. ISRAEL (The Decline of Spain: A historical Myth?, en Past and Present, n° 

91, 1981, p. 170-180), solo a partir de este ario empezaron los tejidos importados a resultar 
mas baratos que los nacionales. En el mismo sentido, v. lo que escribe Pierre Vilar: "Sans 
doute distinguera-t-on un jour, dans l'histoire du XVI° siecle espagnol, une époque optimiste, 
oit l'Espagne, vendant aux Indes plus qu'elle n'achete ailleurs, accumule reellement. C'est la 
premiere moitie du siecle. Vient ensuite un temps de prise de conscience oil pointent les 
dangers du parasitisme colonial, des hausses irreversibles de prix, des importations croissantes; 
ce sont les deux decennies qui entourent la faillite de 1557 [...J. De 1568 a 1598, des arrivees 
de metal toujours croissantes, a prix de revient probablement &croissant, gagent une inflation 
interne qui fait illusion [...]. Avec la mort de Philippe H, avec la peste de 1599-1600 (qui 
revele la crise demographique), avec le retournement de tendance dans les prix de production 
de l'argent, avec l'inflation du billon, l'Espagne franchit le seuil de la decadence" ("Les 
Primitifs espagnols de la pensee economique", en Mélanges offerts a Marcel Bataillon par les 
hispanistes francais, tomo LXIV bis, 1962, del Bulletin hispanique, p. 280). 
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la corona de Aragon, tat vez con la sola excepcion de Valencia'9. 

Auge de Castilla, declive de Cataluna; asi resume Pierre Vilar la 
coyuntura de la epoca de mayor protagonismo de Espana en la edad 
moderne. Estas dos caracteristicas —auge demografico y crecimien-
to economico— explican el papel dominante de Castilla en la monar-
quia. No tiene nada de extraflo que Carlos V, antes de embarcarse 
para Alemania, en 1520, declare en las Cortes de Santiago-La Coru-
ria que piensa hacer de Castilla la base de su poder: Este reino es el 
fundamento, el amparo e la fuerza de todos los otros. No se trata de 
halagar el orgullo de los castellanos, sino de una simple constata-
cion: Castilla es el Anico de sus territorios que puede proporcionarle 
los recursos humanos y financieros que necesita para llevar a cabo su 
politica imperial. Asi to entienden los comuneros que precisamente 
se resisten a estos planes porque presienten que la carga principal de 
dicha politica va a recaer sabre Castilla; ellos recelan que las conse-
cuencias seran dramaticas2 i. 

A las causas de catheter econOmico vienen pues a ariadirse otras 
de tipo politico. Castilla ofrece menos resistencia que los otros territo-
rios a las demandas de la monarquia. El autoritarismo real —o si se 
quiere el absolutismo— es mas acentuado en Castilla. Esto no significa 
que las Cortes de Castilla hayan aceptado sin discutir todo lo que se 
les pedia. Sabemos ahora que este topic° no corresponde a la realidad 
historica y que, concretamente durante el reinado de Felipe II, con 
motivo del establecimiento del impuesto de los millones, las oligar-
qulas urbanas habian obtenido concesiones importantes22. Ya Jose An- 

19  Valencia parece haber conocido un period° de prosperidad entre 1480 y 1520; el 
trafico del puerto supera entonces el de Barcelona. Sin embargo, la crisis de las Germanias 
revela la existencia de dificultades estructurales y, en los Mos siguientes, Valencia da la 
impresion de haber perdido parte del dinamismo anterior: la economia agraria --el campo— se 
impone a la industria —a la economia urbana— y la victoria politica de la aristocracia significa 
el hundimiento de los ideales burgueses... 

20  P. VILAR, La Catalogne dans l'Espagne moderne, Tomo I, Paris, 1962. 
21  V. J. A. MARAVALL, Las Comunidades de Castilla. Una primera revolucion moderna, 

Madrid, Revista de Occidente, 1963, y J. PEREZ, La Revolution des "Comunidades” de 
Castille (1520-1521), Bordeaux, 1970. 

22  V. C. JAGO, "Philipp II and the Cortes of Castile: The case of the Cortes of 1576", en Past 
and Present, n° 109, noviembre de 1985, pp. 24-43; "Habsburg Absolutism and the Cortes of 
Castile", en The American Historical Review, vol. 86, n° 2, abril de 1981, pp. 307-326. 
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tonio Maravall habia llamado la atencion sobre los movimientos de 
oposicion en la epoca de los Austrias". La historiografia mas reciente 
confirma aquellas observaciones. Pero asI y todo, el monarca acaba 
sacando de Castilla los recursos que necesita. En la corona de Aragon, 
las cosas son diferentes. Al11 no basta con veneer la resistencia de unas 
Cortes generales; hay que discutir con las de cada componente, con las 
de AragOn, con las de Valencia, con las de Cataluila, y antes de empe-
zar las discusiones es preciso satisfacer las quejas de unos procurado-
res muy celosos de los fueros. Recuerdese a este proposito las dificul-
tades con las que topo Felipe II para que Aragon le entregara a Anto-
nio Perez, reo de alta traicion y crimen de lesa-majestad. Se compren-
de que los monarcas se hayan conformado con la situacion y no hayan 
insistido mucho para sacar recursos de unos territorios, los de la coro-
na de Arag6n, sumidos en el estancamiento economic° y poco pobla-
dos; con los soldados y los impuestos de Castilla les bastaba. 

Asi se comprende el papel y el protagonismo de Castilla en la 
monarquia catolica y su preeminencia constantemente reafirmada por 
los reyes; figura expresamente en los testamentos de Felipe III, de 
Felipe IV y de Carlos II. No hace falta acudir a interpretaciones pole-
micas para explicar la castellanizacion progresiva de la monarquia. 
Dicha castellanizacion se debio, no a una voluntad politica, sino a la 
relacion de fuerzas: se acude preferentemente a Castilla para sostener 
la politica de la monarquia porque de Castilla proceden los hombres y 
los recursos necesarios, hombres y recursos que los demas territorios 
dificilmente podrian proporcionar en cantidades suficientes. Son los 
tercios de Castilla los que hablan conquistado Napoles a principios del 
siglo XVI; son los mismos tercios que vemos intervenir en todos los 
campos de batalla de Europa, en Italia, en Francia, en Alemania, en 
Flandes, siempre victoriosos hasta el desastre de Rocroi (1643). Son 
castellanos, en su inmensa mayoria, los diplomaticos y funcionarios 
que intervienen en los asuntos de Europa, los teologos que acuden a 
Trento, los conquistadores, mercaderes y misioneros que se instalan en 
las Indias. Y lo mismo cabe decir de la literatura: el castellano se 
convierte entonces en el espanol, en la lengua en la que escriben 

23  V. J. A. MARAVALL, La oposicion politica bajo los Austrias. Madrid, Ariel, 1972. 
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preferentemente los autores, poetas, novelistas, dramaturgos, cronistas, 
aunque sean portugueses, catalanes o valencianos. Este exit° del idioma 
castellano no se debe a ninguna presion por parte de los gobernantes; de 
modo espontaneo, los autores y las elites hablan y escriben en castellano 
porque esta lengua goza entonces del mayor prestigio y difusion. No 
deja de ser significativo el hecho de que la mayoria de los folletos 
publicados en los dios 1640-1642 en defensa de las tesis catalanistas 
esten escritos en castellano; se trataba de darles la mayor difusion, tanto 
en Espana como en el extranjero; para ello no servia el catalan24. 

La situacion cambia en el siglo XVII. Las grandes pestes de los 
arios 1599-1600 han causado fuertes bajas en Ia poblacion de Castilla 
y, lo que es peor, no se produce recuperacion en los ailos siguientes; el 
crecimiento demografico se ha estancado. Por las mismas fechas, se 
empiezan a notar las consecuencias de dificultades econOrnicas ante-
riores: la industria extranjera esta eliminando en muchos sectores los 
productos castellanos, lo cual tiene serias repercusiones en el corner-
cio exterior, sobre todo en el de Indias. Por fin, la deuda publica que 
ya habla tornado proporciones alarmantes en tiempos de Carlos V25  
esta alcanzando altos niveles; la corona depende calla dia Inas de los 
banqueros genoveses para costear la politica exterior y las guerras 
continuas que Espaiia sostiene en Europa26. Tengase en cuenta que el 
65 % del presupuesto total se gastaba directamente en Ia defensa del 
imperio27. La corona se ye obligada a mantener la presion fiscal en un 

24  R. GARCIA CARCEL, Historia de Cataluna, Barcelona, Ariel, 1985. 
25  Carlos V tomo prestados 28 millones de ducados; tuvo que reembolsar 38 a causa de 

los intereses acumulados. De estos 38 millones, solo 5 se entregaron a los acreedores espatio-
les; lo restante fue a parar en las cajas de los banqueros extranjeros. A estas cantidades hay 
que ariadir casi 5 millones de ducados que representan los gastos de la corona fuera de 
Espana. V. R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros. 3 vol. Madrid, 1949-1967. 

26  V. F. RUIZ MARTIN, Pequeno capitalismo, gran capitalismo. Barcelona, Critica, 
1990. El autor muestra como el reino de Castilla pago la utopia del imperio espafiol. Los 
Habsburgo se entregaron a Ia banca internacional y Castilla quedo como satelite, primero 
de la banca de los Filcar y luego de la genovesa. Segiin P. VILAR (Or et monnaie dans 
1 'histoire. 1450-1920. Paris, Flammarion, 1974, p. 197), la bancarrota de 1557 tuvo conse-
cuencias gravisimas; favorecio a los genoveses, quienes, al vender sus juros en el pfiblico, 
contribuyeron a crear en Espana una mentalidad rentista, a frenar las actividades producti-
vas y a desarrollar el parasitismo. 

27  J. ELLIOTT, El Conde-duque y la herencia de Felipe II, Valladolid, 1977, p. 76. 
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pals en el que las actividades productivas se han estancado. En los 
ithimos arios del reinado de Felipe II, el procurador a Cortes por Ma-
drid llama la atencion sobre el abandono de las labores productivas en 
el campo: se ha disminuido el numero de labradores y se siembra de 
tres partes las dos menos de lo que se solia"; muchos campesinos 
pasan por una miseria tremenda". Masas de ociosos, vagabundos y 
mendigos acuden a las ciudades en busca de medios de vida que ya no 
puede ofrecerles el campo30. Es el momento en que los arbitristas 
llaman la atencion sobre los males que aquejan a Castilla y proponen 
soluciones ma's o menos acertadas. Los Consejos y las Juntas especia- 
les 	con el mismo objetivo Regan a conclusiones identicas. El 
fantasma de la decadencia esta en todas las mentes31 . 

Cuando, en 1621, se reanuda la guerra con Flandes y se desata el 
conflicto europeo conocido como guerra de los Treinta Arios, el Con-
de-Duque de Olivares se encuentra con una economia deficiente, una 
inflaciOn tremenda, una poblacion en mengua, un tesoro exhausto. 
Castilla ya no puede seguir sosteniendo cola la politica de la monar-
quia, no lo puede porque esta agotada y no se yen sintomas de recupe-
racion. En 1618, el conde de Salazar, presidente del Consejo de Ha-
cienda, habia llamado la atencion sobre la desigualdad contributiva en, 
la monarquia: Los reinos de Aragon, Valencia y Cataluna no contri-
buyen para ningunos gastos del servicio de Vuestra Majestad fuera de 
los mismos reinos [4. Antes, de estos de Castilla se envia a ellos 

28  A. DOMiNGUEZ ORTIZ, "Un testimonio de protesta social a fines del reinado de Felipe 
II", en Homenaje a Pedro Sainz Rodriguez, Tomo HI: Estudios historicos. Madrid, Fundacion 
Universitaria Espanola, p. 223. 

29  Segiin un folleto anonimo de 1596, muchos campesinos "andan desnudos y descalzos 
los mas dellos y muertos de hambre" (Ibid.). 

" Como observa acertadamente Jose Antonio Maravall, la ociosidad "no era una premi-
sa, sino un resultado de la crisis del pais, de su empobrecimiento y declive. Lo malo estaba en 
que quienes necesitaban y querian trabajar no encontraban en clue" (La literatura picaresca 
desde la historia social. Madrid, Taurus, 1986, p. 547). "El no emplearse los unos ni dedicar 
los otros su dinero [...] a operaciones economicas {...} no eran causa, sino efecto de la asfixia 
sufrida por el primer capitalismo" (Ibid., p. 180). 

3' En el famoso memorial de Cellorigo (1600), aparece ya la palabra declination para 
referirse a los problemas de Espana. Unos veinte aftos despues se insiste mucho en la necesa-
ria conservation, voz que se repite en numerosos escritos de la epoca de Felipe III y Felipe IV 
y que figura en el titulo del libro de Fernandez de Navarrete, Conservation de monarquias. 
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dinero para la paga de la gente de guerra de los presidios32. Olivares 
recoge la idea y piensa en reforzar la solidaridad entre los distintos 
componentes de la monarquia: no es logic° ni normal que el esfuerzo 
principal siga recayendo sobre Castilla; hay que aliviar a Castilla y 
pedir a los demas reinos y seriorios que contribuyan en proportion a su 
riqueza. Es el proyecto de Union de Armas que Olivares presenta en 
1626 y que es bastante mal acogido en la corona de Aragon, sobre 
todo en Cataluria. Se trata nada menos que de transformar la monar-
quia en un cuerpo politico coherente y homogeneo en el que desapa-
rezcan las diferencias entre los distintos reinos y sefiorlos: el rey no 
debe contentarse con ser rey de Castilla, de Aragon, de Valencia, de 
Portugal, conde de Barcelona...; debe ser de ahi en adelante rey de 
Esparia. Ahora bien, esta reorganization, Olivares la concibe como una 
generalization a toda la monarquia de los modelos vigentes en Castilla. 
LCabe pensar en una manifestation de nacionalismo castellano? Pro-
bablemente, no: Olivares esta convencido de que Castilla es la cabeza 
de la monarquia, pero no tiene sentimientos nacionalistas; no soy yo 
nacional, que es cosa de muchachos33, dill en una ocasion. Lo que 
quiere Olivares es dar coherencia al cuerpo politico, eliminando los 
arcaismos, guardando los reinos, pero arm.onizando las leyes. Multa 
regna sed una lex. La idea no es nueva. Ya la habia expresado Alamos 
de Barrientos en 1598: convenla reforzar los lazos entre los distintos 
reinos y seriorios, favorecer matrimonios mixtos, no nombrar adminis-
tradores que fuesen de la tierra, organizar frecuentes visitas del rey; de 
esta forma se estructuraria un reino de muchas provincias. Pero que 
todo sea uno solo y un rey de todos y de todo34. Se trata de transformar 
Esparia en nation, de realizar una unidad nacional por encima de los 
distintos reinos y sefiorios. Pero la idea viene tarde. Su realization 
implica romper con un siglo y medio de practica constitucional. Tal 
vez, los Reyes Catolicos hubieran podido llevarla a cabo; ya aludi a lo 
que, segUn Pulgar, se discutio en el Consejo Real en 1479 cuando 
Fernando here& la corona de Aragon: al titularse reyes de Esparia en 

32  J. H. ELLIOTT, "El programa de Olivares y los movimientos de 1640", en Historia de 
EspaPia dirigida por Ramon Menendez Pidal, T. XXV, Madrid, 1982, p. 338. 

" Ibid., p. 375. 
34 Ibid., p. 373. 
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vez de reyes de Castilla y Aragon, los Reyes Catolicos hubieran reali-
zado la union de las dos coronas, fundiendolas en una nacion". No se 
sabe por que no lo hicieron; pero el caso es que no lo hicieron. La 
monarquia sigui6 siendo una confederaciOn de reinos y seriorios. Lo 
que no se quiso o no se pudo llevar a cabo en 1480, cuando Castilla 
estaba en plena pujanza, es mucho mas dificil de lograr en el siglo 
XVII. El Conde-Duque solo puede ofrecer sacrificios a los reinos aso-
ciados; les invita a aliviar36  la carga de Castilla, una Castilla arruinada 
y pobre; les propone participar en un proyecto politico que presenta 
aspectos de una aventura arriesgada: Catalufia, por ejemplo, teme verse 
envuelta en una catastrofe general y prefiere quedarse aparte37. Si a 
estas consideraciones afiadimos resentimientos antiguos contra una 
Castilla juzgada como dominadora, contra un sistema de gobierno en 
el que los no castellanos son una infima minoria", contra un monarca 
que solo de tarde en tarde viene a visitar a sus subditos no castellanos 

" Posiblemente se pensara entonces en extender a la corona de Aragon los modos de 
gobierno vigentes en Castilla, donde los soberanos encontraban menos resistencias legales. 
Refiere Guicciardini esta frase que atribuye a la reina Doha Isabel: "Aragon no es nuestro; es 
necesario que vayamos de nuevo a conquistarlo" (citado por L. Diaz DEL CORRAL, La monar-
quia hispanica en el pensamiento politico europeo, Madrid, 1975, p. 132). 

36 Aliviar: esta es exactamente la palabra que pronuncia Felipe IV ante las Cortes de 
Cataluna en 1626 cuando trata de convencerlas de aprobar la Uni6n de Armas. 

37  Un ejemplo entre mil: la moneda castellana de vellOn no tiene curso legal en la corona 
de Aragon: se teme que, si Olivares logra imponer la Union de Armas, Castilla exporte a 
Cataluna la inflacion que aqueja su economia. 

38  En 1610, Escolano se hace eco de aquellos resentimientos. Protesta contra la tenden-
cia de los castellanos a considerarse como espafioles por antonomasia, "llamando a sola 
Castilla Espana y a solos los castellanos espafioles"(citado por F. TomAs Y VALIENTE, Op. cit., 
p. 57). La observacion no carece de fundamento. Los castellanos se habian acostumbrado a 
una situaci6n que les conferia de hecho si no de derecho una indudable preeminencia sobre 
los demas reinos y sefforios, tendencia que venia de lejos. Ya a principios del siglo XVI, los 
familiares del cardenal Cisneros —y tai vez el mismo Cisneros— manifestaban una desconfian-
za total, que rayaba en la enemistad, hacia los no castellanos. V. este fragmento de una carta 
de Varacaldo a Diego Lopez de Ayala, fechada en Madrid, a 27 de septiembre de 1516: "En 
esto de don Pedro de Urrea que dizen q quieren enbiar a Roma por enbaxador, hinque v.m. la 
mano conforme a lo que el cardenal le escrive y tanbien escrive to mismo el embaxador a su 
alteza, porque syn dubda seria grand perdition que, aviendo tantos castellanos hombres 
senalados para ello, nos quisyesen poner los negocios debaxo del poderio de Pharaon, que 
mas valdria y mejor seria para el reino encomendar los negocios al mas puro frances del 
mundo que no a aragones ninguno" (Cartas de los secretarios del cardenal Cisneros, publi-
cadas por Vicente de la Fuente, Madrid, 1875, p. 29). 
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y siempre para exigir de ellos nuevas exacciones fiscales, se compren-
den las reticencias y la oposicion a los proyectos de Olivares". 

Este es el clima en el que se gesta la crisis de 1640, crisis que 
saccade a toda la monarquia40. Empieza con el motin de Evora (1637) y 
se extiende hasta la rebelion de Napoles (1647). Entre aquellas fechas 
topes, se sit:Ian tres acontecimientos relevantes: en junio de 1640, la 
rebelion de Cataluna; en diciembre del mismo afio, la secesion de 
Portugal; en marzo de 1643, la caida del Conde-Duque, provocada por 
los sucesos anteriores y el colapso militar de Espana, vencida en Rocroi: 
por primera vez desde las hazailas del Gran Capitan en Napoles a 
principios del siglo XVI, los tercios esparioles eran derrotados en Eu-
ropa. La derrota militar es el sintoma de un mal mucho mas grave: el 
colapso de una Espana agotada y arruinada que ya no es capaz de 
imponerse en Europa. Al desastre militar sigue la derrota diplomatica: 
la paz de Westfalia (1648) significa el derrumbamiento de los objeti-
vos que Espana defendia desde los tiempos de Carlos V. Esparia reco-
bra la soberania en Catalufia (1652) pero Portugal se aparta definitiva-
mente de la monarquia. 

La crisis de 1640 no es especifica de Espana. En toda Europa, a 
mediados del siglo XVII, se producen disturbios y cambios politicos; 
pensemos en la revolucion de Inglaterra, en la Fronda de Francia. 
Crisis europea, pues, pero que presenta en Espafia aspectos particula-
res. Lo que se hunde es el sistema de gobierno que venia rigiendo 
desde los tiempos de los Reyes Catolicos: una monarquia que, de 
hecho, era una confederacion de reinos y seriorios y en la que, debido 
a su mayor extension y a su pujanza, Castilla ocupaba el papel princi- 

39  Por otra parte, el proyecto de Olivares descansa sobre unas bases falsas: se exagera la 
riqueza de Cataluria y el volumen de su poblaciOn; en 1630, se cree, por ejemplo, que el 
Principado cuenta con un mill& de habitantes, cuando en realidad tiene poco mas de 400.000... 

40  V. "La crisis hispanica de 1640", mlmero extraordinario de la revista Cuadernos de 
Historia Moderna. Facultad de Geografia e Historia de la Universidad Complutense de Ma-
drid, n° 11, 1991, y J. F. SCHAUB, "La crise hispanique de 1640", en Annales. E. S. C., 1994, 
pp. 219-239, que pasa revista a la historiografia sobre el tema y sugiere planteamientos 
novedosos para los casos de Portugal y Cataluria. "Este ario se puede contar sin duda por el 
mas infeliz que esta monarquia ha alcanzado", exclamo Olivares (citado por Esperanza Yllan 
Calderon en el niimero extraordinario de Cuadernos de Historia Moderna, p. 210). 
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pal. Superada la crisis, ya no se habla mas de reformar la monarquia; 
al contrario, empieza una era llamada de neoforalismo en la que se 
pone gran cuidado en respetar las formas y las particularidades de cada 
reino y seriorio. Pero el problema seguia en pie. A diferencia de Fran-
cia, la Esparia moderna, la de los Reyes Catolicos y de los Austrias, no 
formaba una nation unificada. Era mas bien una confederation, lo 
cual explica tal vez su fracaso final: su poderio era mas aparente que 
real porque la monarquia carecia de coherencia y homogeneidad. Las 
glorias del Imperio no pueden ocultar las lacras y deficiencias. No 
deben tampoco engariamos sobre el supuesto aspecto national de la 
politica imperial iniciada por Carlos V y continuada por sus sucesores. 
LDefendia aquella politica intereses autenticamente esparioles? Es muy 
dudoso. Ya lo presintieron los comuneros. Es la eleccion del rey al 
imperio, en 1519, la que da comienzo cronologicamente al movimien-
to comunero. Entonces es cuando Toledo empieza sus gestiones cerca 
de las ciudades con voz y voto en Cortes. El tema ocupa un lugar 
destacado en el manifiesto que elaboran los frailes de Salamanca en 
febrero de 1520, en visperas de la reunion de Cortes, y que va a servir 
de programa a la futura Junta: No es razon Su Cesarea Majestad gaste 
las rentas destos reinos en las de otros seliorios que tiene, pues cada 
cual dellos es bastante para si, y este no es obligado a ninguno de los 
otros, ni sujeto ni conquistado ni defendido de gentes extranas4'. El 
tema cone a lo largo de toda la primera etapa de la rebelion. No deja 
de apuntarlo el cardenal Adriano en julio de 1520: Dicen expresamen-
te que las petunias de Castilla se deben gastar al provecho de Castilla 
y no de Alemania, Aragon, Napoles, etc., y que Vuestra Majestad ha 
de gobernar cada una tierra con el dinero que della recibe42. No se 
trata de xenofobia ni de voluntad de encerrarse en la peninsula, vol-
viendo la espalda a Europa, sino de algo mucho mas serio e importan-
te: los comuneros tienen la impresion de que el Cesar esta sacrificando 
el bien comiin de Castilla, los intereses propios y legitimos del reino, a 
sus intereses personales y dinasticos; ellos recelan que Castilla va a 
perder mucho con el Imperio; tendra que sufragar una politica exterior 

41  J. PEREZ, Op. cit., p. 150. 
42  Ibid., p. 174. 
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distinta y tal vez opuesta a sus propios intereses nacionales, intuicion 
que la historia posterior ha ratificado. Los comuneros expresan las 
tendencias profundas de Espaila y el rechazo sigue afirmandose a lo 
largo del reinado de Carlos V, solo que, despues de Villalar, no puede 
manifestarse abiertamente pero el libro de Jose Maria Jover, Carlos V 
y los espaholes, revela como juzgaban la politica imperial los conseje-
ros espafioles de la emperatriz: se interesan muy poco por las grandes 
causas, la Cruzada contra el turco y la lucha contra el protestantismo. 
En. Espana hay naturaimente el deseo de emprender una acci6n Mica 
contra el turco, pero solo en la medida en que la amenaza enemiga sea 
concreta, es decir en la cuenca occidental del Mediterraneo; los demas 
objetivos parecen demasiado lejanos. Por eso procura el cardenal Tavera 
oponerse a la expedicion contra Timez en 1535. La emperatriz no deja 
de felicitar a Carlos V por el exito alcanzado entonces, pero lo hace en, 
terminos que implican cierta reticencia: Barbarroja, derrotado en Tit-
nez, se ha vengado atacando a Mahon43. Los esparioles hubieran prefe-
rido una accion contra Argel, de donde salian los corsarios para atacar 
las costas del Levante y de Andalucia44. En la segunda mitad del siglo 
XVIII, cuando empieza a revisarse en sentido critico la historia nacio-
nal y concretamente el episodio comunero, Forner se expresa asi: se 
puede dudar si el reinado de Carlos V fue tan prospero para sus 
reinos como favorable a la gloria personal del principe45. Manuel 
Azafia ha formulado la misma opinion en una forma muy convincente: 
Las acciones pasadas bajo el nombre de Espa'ha [...] tienen dos corn-
ponentes: lo europeo y lo espaciol estricto [...]. Lo politico europeo y 
lo espaiiol no coinciden [4. Lo europeo se cifra en la corona [...J. 

" "Las victorias que Nuestro Serior ha dado a Vuestra Majestad en la empresa de Timez 
han gozado mess particularmente los reinos de Napoles y Sicilia y toda Italia, por haberles 
echado de alli tan mal vecino" (Carta de 24 de septiembre de 1535, citada por J. M. JOVER, 
Carlos V y los espanoles, Madrid, Rialp, 1963, p. 136). 

44  La cruzada verdadera, para la emperatriz Isabel como para los castellanos que la 
rodean y asesoran, es la de Argel: "Lo que convernia al bien y descanso destos reinos seria 
hacer la empresa de Argel" ; "gran contentamiento y remedio serf a para estos reinos echar de 
alli aquel cosario de que tanto dario se recibe, estando en Argel" (Carta del 2 de mayo de 
1535, citada por J. M. JOVER, Op. cit., pp. 124-125). 

45  J. P. FORNER, Discurso sobre el modo de escribir y mejorar la historia de Espaila, en 
Obras de J. P. FORNER, Madrid, 1844, p. 91. 
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For ejemplo, el ejercito [..] no era espaiiol, sino de la corona b.." La 
action de la corona catolica en Europa, desde el emperador hasta su 
triste tataranieto, es mucho menos espanola de lo que aparenta [..J. 
La propaganda empena el amor propio de los espail oles haciendoles 
soportar mediante lisonjas del orgullo cargas que no les correspon-
den: en su tiempo, para sufrirlas en su persona y bienes,. may tarde, 
en los sentimientos, para sosten y amparo de una causa fenecida46 . 

Dicho de otra manera: la monarquia hispanica no era hispanica, ni 
siquiera espariola. Se la puede llamar catOlica, si se quiere. Al argu-
mento aducido mas arriba —la atribucion del calificativo de Reyes 
Catolicos a Fernando e Isabel, recogido luego por sus sucesores en el 
trona— se puede afiadir otro, muy sustancial: efectivamente, desde los 
tiempos de Carlos V, la politica austriaca se confundio con la defensa, 
primero de la idea de Cristiandad, luego con la defensa del catolicismo 
en Europa. En tiempos del emperador, se oian voces disconformes, 
como la del dominico fray Garcia de Loaysa, ex-confesor de Carlos V, 
desaconsejando, en 1530, toda confusion entre lo temporal y lo espiri-
tual, to politico y lo religiose. A partir del reinado de Felipe II, el 
universalismo del emperador se transforma en un nacionalismo reli-
gioso. La conocida frase de Fernandez de Oviedo sabre la continuidad 
entre la Reconquista y la Cruzada contra los herejes cobra en Ia segun-
da mitad del siglo XVI un alcance singular con Ia estrecha colabora-
cion del episcopado que, como consecuencia de una especie de neo-
constantinismo, se puso al servicio de la corona y de la razon de 

46  M. AZASIA, °bras completas. Ed. Juan Marichal. Mexico, Ed. Oasis, 1966, Tomo I, p. 
583-584. 

47  "Piense Vuestra Majestad que todos os obedezcan y sirban cuando los hobieredes 
menester y nos os deis un clavo que ellos Ileven sus almas al infierno [...1. Desde agora 
procureis que todos se Ilamen vuestros y ansi to sean en las obras y os reconozcan por su 
verdadero senor y las conciencias sean de los turcos" (J. A. MARAVALL, La oposicion politica, 
Op. cit., p. 113). Todavia en 1546, Alfonso de Castro refiere que sus compatriotas de Zamora 
criticaban a Carlos V porque guerreaba contra los protestantes; pensaban que a los herejes habia 
que convencerles de que estaban en el error, no combatirles con las arenas: "Dicentes rem 
minime christianam esse haereticos bello oppugnare, quia illi (tit dicebant) non armiis sed 
rationibus vincendi erant". Por ello se anima el autor a escribir su tratado De justa haereticorum 
punitione libri tres, publicado por primera vez en Salamanca, 1547, 1.1ego reeditado en Venecia, 
1549 (H. KAMEN, "Toleration and Dissent...", en Sixteenth Century Journal, XIX, 1988, p. 12). 
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Estado, con escasas reservas al principio del reinado48, de una manera 
mas decidida despues, a pesar de las reticencias de los sitbditos y de 
sus representantes en Cortes49. Mariana (De Rege, 1599) considera la 
herejia protestante como una causa de guerra justa, ya que introduce la 
division entre las naciones cristianas5°. De la lucha contra el infiel se 
ha pasado a la guerra contra el hereje. La defensa de valores religiosos 
superiores al interes del Estado aparece como una constante en la 
politica de la monarquia51. En realidad, no siempre era facil distinguir 
en la politica de la monarquia lo que estaba inspirado por motivos 
religiosos y lo que respondla a intereses concretos que nada tenian que 
ver con la fe. Los rebeldes flamencos eran herejes; pero Lse les comba-
tia como herejes o como rebeldes que amenazaban con acabar con la 
dominaci6n espailola en el norte de Europa? Los contemporaneos no 
lo veian tan claro y denunciaban como hipocresia la pretension de los 
monarcas espafloles de cubrir sus ambiciones con un disfraz religioso. 
En 1624, F. Bacon publicaba unas Consideraciones politicas para 
emprender la guerra contra Espana; en ellas se lee lo siguiente: 

"Los otros principes catolicos se contentan con mantener su religion en 
sus dominios y no se mezclan con los siibditos de los otros principes. Por 
el contrario, los esparioles han practicado desde el tiempo de Carlos V y 
desde el tiempo de la Liga de Francia y ahora con nosotros el entremez- 
clarse mediante tratados con los Estados extranjeros y declararse protecto-
res generales del partido de los catolicos en el mundo, como si la corona 
de Esparia quisiera plantar por las arrnas la ley del papa, asi como los 
otomanos hacen con la de Mahoma"52. 

48  Una junta de teologos, reunida en 1566 para asesorar a Felipe II sobre la conducta que 
debia observar en relaciOn con los protestantes, (Tina que el rey podia, sin cargo para su 
conciencia, permitir a las ciudades de Flandes el libre culto que pedian; v. R. MENENDEZ 
PIDAL, Los espaiioles en la historia, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1959, p. 183. 

" Son conocidas las protestas que se elevaron en las Cortes de 1588: "La religion 
catalica y la causa y defensa de ella es comun a toda la Cristiandad, y si estas guerras 
importan para esto no toca a los reinos de Castilla llevar toda la carga, estandose todos los 
demis reinos y principes y repiiblicas a la mira" (J. A. MARAVALL, La oposicion politica, Op. 
cit., p. 115). En las Cortes de 1593, el tono es aun mas duro: "pues ellos [los herejes 
flamencos] se quieren perder, que se pierdan". 

" V. L. SANCHEZ AGESTA, Espana al encuentro de Europa. Madrid, 1971, p. 115 y sig. 
5' J. M. JOVER, 1635. Historia de una polemica y semblanza de una generacion, Madrid, 

C. S. I. C., 1949, p. 185. 
52  J. MARIAS, Espana inteligible. Razon historica de las Espailas, Madrid, Alianza 

editorial, 1985, p. 218. 
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Por las mismas fechas, Richelieu, que no era menos catolico que 
Olivares, venia a decir lo mismo: 

"La prudence des rois catholiques avoit ete Celle jusqu'alors qu'ils avoient 
toujours couvert leurs interIts les plus injustes d'un specieux pretexte de piete 
et de religion”". 

La misma actitud del Conde-Duque encierra contradicciones. Por 
lo general, el insiste sobre la defensa de la fe como aspecto esencial de 
su politica: Tener por el primer negocio de todos y anteponer a la 
defensa de los propios estados y a todos las material de estado juntas 
el mantenimiento, conservacion y aumento de la religion catolica". 

Olivares escribe esto en 1631, pero, unos dips antes, en 1625, no 
duda en apoyar a los hugonotes del. Languedoc, encabezados por el 
duque de Rohan, rebelado contra el rey de Francia y una junta de 
teologos le da la razon: ayudar a 'los protestantes en este caso no 
plantea mayores problemas de conciencia55. Lo mismo ocurre en 1629 
con motivo de la guerra con Mantua: ya que se trata de una guerra 
justa, los teologos consideran legitimo que un principe catolico pida 
ayuda a herejes56. Todo esto debe hacernos reflexionar sobre las ambi-
gtiedades de una politica europea supuestamente inspirada por el celo 
religioso. Elliott esta, en lo cierto al serialarlo: 

"Parece necesario 	descartar cualquier cuadro sencillo de una politica 
exterior espafiola dictada por consideraciones confesionales. La ansiedad del 
conde-duque por dejar de lado las cuestiones confesionales de Alemania 
para crear una coalicion pro Habsburgo, tanto de los principes luteranos 
como de los catolicos, y su persistente intent() de concluir una alianza ofensi-
va y defensiva con Carlos I de Inglaterra ponen de manifiesto que no era 
menos capaz que Richelieu de acomodar los principios a los intereses"". 

" Memoires du cardinal de Richelieu, Tomo I (1600-1615). Paris, Librairie Renouard, 
1907, p. 19. El manifiesto frances de 1635 repite la acusaciOn: desde principios del siglo XVI, 
Esparia siempre ha usado la religion como disfraz para Ilevar a cabo su politica imperialista 
(aspiracion a la monarquia universal); v. J. M. JOVER, 1635, op. cit., pp. 50 y ss. 

54  J. H. ELLIOTT, El conde-duque de Olivares y la herencia de Felipe II. Universidad de 
Valladolid, 1977, p. 81. 

" J. H. ELLIOTT, Richelieu y Olivares. Barcelona, Ed. Critica, 1984, p. 168. 
56  Ibid. 

Ibid, pp. 169-170. 
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En rigor, esta politica no era espailola, catolica solo en parte, ya 
que encubria fines imperialistas y en varias ocasiones choco con la 
Santa Sede58. Era una politica dinastica; era la politica de la Casa de 
Austria. Estas dos Casas [los Austrias de Espafia y los de Viena] no se 
han de dividir por nada, explicita una consulta de 1630, lo cual impli-
ca la defensa de Milan y de los pasos de los Alpes". La oposicion 
espariola a Olivares, en torno a la que Jean Vilar propone Hamar la 
Escuela de Toledo, siente entonces la nostalgia de una politica exterior 
que, reanudando la que habian iniciado los Reyes CatOlicos hasta 
1492, estuviera libre del lastre —o de la opresion economica— de 
Flandes, de Italia, de las Indias. Lo que se vislumbra en las opiniones 
de la Escuela de Toledo es el deseo de no confundir Espana con la 
Monarquia ni con el imperio60. Pero ya era tarde para semej ante cam-
bio de rumbo. El colapso del siglo XVII es el de la dinastia austriaca. 
A otra dinastia le tocard, en el siglo XVIII, reconstruir la monarquia 
sobre otras bases. 

" Por ejernplo con Paulo IV a principios del reinado de Felipe II. 
" J. H. ELLIOTT, Conde-Duque, p. 86. 

J. VILAR, prolog° a la RestauraciOn politica de Esparta de Sancho de Moncada. 
Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1974, pp. 56 y ss. 


