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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.



La España del Siglo de Oro Bartolomé Bennassar

2

ÍN DI CE

In tro duc ción.— ¿Qué es el si glo de oro es pa ñol?

1.— Pros ce nio: los per so na jes del es pec tá cu lo

2.— Los hom bres del rey

3.— Cuan do la gue rra es tá le jos, Es pa ña te rri to rio de paz

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

5.— El oro y la pla ta

6.— Los ali men tos te rres tres

7.— En cuen tros con Dios

8.— Las je rar quías so cia les o la acu mu la ción de las de si- 
gual da des

9.— La par te de los po bres… y la de los pi ca ros

10.— La ex plo sión ar tís ti ca

11.— De la cul tu ra oral a la li te ra tu ra: las mag ni fi cen cias del
len gua je

12.— Vi vir en el Si glo de Oro

Con clu sión.— El fin de un sue ño es pa ñol

Re su men cro no ló gi co

Bi blio gra fía



La España del Siglo de Oro Bartolomé Bennassar

3

INTRO DUC CIÓN

¿QUÉ 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 po lí ti ca, etc., han co no ci do su
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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- 
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dios con cre tos co mo La 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,
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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.

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- 
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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 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
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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. 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?
¿Qué lu gar ocu pa es te país en la geo po lí ti ca de los si glos
XVI y XVII? ¿Qué 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…

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).
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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…».

MAPA 2
Las re gio nes es pa ño las ha cia 1600
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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. 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
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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 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
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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,
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quien ha bía per di do dos años an tes a su se 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


