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P A R T E T E R C E R A 
D E L T R I U N F O D E L A R E F O R M A E N I N G L A T E R R A A L P R E D O M I N I O 

D E L A M O N A R Q U Í A F R A N C E S A E N E U R O P A 

C A P I T U L O P R I M E R O 

TRIUNFO DB LA REFORMA EN INGLATE
RRA Y EX ESCOCIA.—ISABEL Y MARÍA 
BSTUARDO. 

V a r i a s y con t r ad i c to r i a s en ex t r emo 
han sido las opiniones que acerca de 
Isabel de I n g l a t e r r a se han e m i t i d o ; 
unas l a e x a l t a n hasta las nubes; o t ras , 
las m á s , p r o n u n c i a n c o n t r a e l la u n f a l l o 
condenator io , no só lo acerca de su ca
r á c t e r , s ino t a m b i é n de sus dotes in te lec
tuales . P a r é c e m e que es preciso es tudiar 
an te todo su j u v e n t u d pa ra a d q u i r i r u n 
exacto conoc imien to de su modo de ser. 
Pocos p r í n c i p e s elevados a l t r o n o de 
m u y j ó v e n e s h a n ten ido una v i d a ante
r i o r m á s accidentada que I sabe l de I n 
g l a t e r r a . L a dureza de que poster ior
mente d ió pruebas, su excesiva c i rcuns
p e c c i ó n , su f a l t a de fuerza de v o l u n t a d , 
a pesar de su recto conoc imien to , su 
to le ranc ia en ma te r i a s re l ig iosas , l a a m 
p l i t u d e independencia de sus aprecia
ciones se comprenden perfec tamente te
niendo en cuenta su pasado. 

N a c i ó en 7 de sept iembre de 1533, y a 
la edad de dos a ñ o s y medio p e r d i ó a su 
madre , v í c t i m a de una muer te i g n o m i 
niosa, m i e n t r a s su padre l a abandonaba 
como i l e g í t i m a (1); de suerte que en una 

(1) L.Wiesener: La juventud de Isabel de Ingla
terra {Pa.TÍ9, 1878): obra excelente, a pesar de pre
dominaren ella un espíritu parcialmente católico. 

edad t a n t emprana so e n c o n t r ó s in ma
dre, y peor a ú n que s in padre. E d u c á 
r o n l a obscura y aun pobremente hasta 
que C a t a l i n a P a r r , ú l t i m a esposa de En
r ique V I I I , compadecida de e l la , t o m ó l a 
a su cargo y le d ió en pa r t e l a educa
c ión f u n d a m e n t a l que en aquel t i e m p o 
r e c i b í a n las j ó v e n e s nobles. Su af ic ión a l 
estudio, su f ac i l i dad en aprender, su 
m e m o r i a fel iz causaron una a d m i r a c i ó n 
m a y o r de l a que has ta entonces h a b í a 
p roduc ido n i n g ú n p r í n c i p e . Pero con los 
conocimientos l i t e r a r i o s crec ieron en l a 
j oven deseos de o t r a clase. Cuando, a l a 
muer t e de E n r i q u e V I I I , C a t a l i n a P a r r 
se c a s ó con el l o r d a l m i r a n t e Si r T o m á s 
Seymour , m a n t u v o I sabe l con e l esposo 
de su b ienhechora relaciones amorosas, 
que fueron en aumento d e s p u é s de l a 
p r e m a t u r a muer t e de C a t a l i n a . 

E n esta o c a s i ó n t u v o que pasar por l a 
segunda prueba d i f í c i l de su v i d a : la 
u n i ó n de Isabel con Seymour p a r e c i ó 
pel igrosa para su poder a l h e r m a n o del 
a l m i r a n t e , el l o rd -p ro t ec to r Somerset, 
el cua l , por medio de una ley especial, 
b i l í o f a t t a inde r , c o n d e n ó a mue r t e y 
m a n d ó ejecutar a su p rop io he rmano . 
¡ T a n poco v a l í a n en aquel la ruda é p o c a 
de violencias los m á s í n t i m o s y sagra
dos lazos de l a sangre! I sabel m a n i f e s t ó 
en aquel la o c a s i ó n una fuerza de c a r á c 
ter y de t a l en to que c a u s ó general asom
bro . Separada de las personas de su con
fianza, entregada a hombres poderosos 
cuanto odiados, amenazada por la infa* 
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m í a y l a i g n o m i n i a , supo l i b ra r se de 
todas las t en t a t i va s que se h i c i e r o n para 
a r r a n c a r l a una c o n f e s i ó n , y p r o c u r ó en 
seguida s a lva r a sus servidores y sobre 
todo a aquel que h a b í a despertado en su 
c o r a z ó n j u v e n i l los p r imeros y m á s de
l icados afectos. 

A pesar de todo, en marzo de 1549 l a 
cabeza de Seymour r o d ó por e l cadalso: 
y l a princesa, entonces, b u s c ó consuelo 
en los estudios: Isabel hablaba e l f r an 
cés y e l . i t a l i a n o , tocaba l a g u i t a r r a y 
s a b í a hacer p r imorosas labores; pero l a 
i n s t r u c c i ó n de las m á s esclarecidas da
mas de l a é p o c a era m á s vas ta y m á s 
seria, a s í es que los m á s c é l e b r e s profe
sores de I n g l a t e r r a i n s t r u y e r o n a l a 
princesa en las m a t e m á t i c a s , en el l a t í n 
y en el g r iego , y a l cabo de a l g ú n t i empo 
Isabel pudo leer en su i d i o m a o r i g i n a l 
las oraciones de D e m ó s t e n e s y los d i á 
logos de P l a t ó n , A pesar de esto no era 
una muje r con pretensiones de sabia, 
sino que se d i s t i n g u í a por l a indepen
dencia y n a t u r a l i d a d de sus ju i c ios . 

U n cor to a l i v i o le fué concedido en 
los ú l t i m o s a ñ o s de su hermano Eduar 
do, el cual , en el fondo, h a b í a profesado 
constantemente g r a n c a r i ñ o a Isabel , 
con quien m a n t e n í a correspondencia en 
no m a l l a t í n , y a quien r e g a l ó los t e r r i 
tor ios de H a t f i e l d , que pos te r iormente 
tan est imados fueron por e l la . Eduardo 
la l l a m ó personalmente a l a cor te ; pero 
la s i t u a c i ó n e m p e o r ó cuando, a conse
cuencia de l a t e m p r a n a muer t e de l a 
re ina M a r í a Tudor , s u b i ó E d u a r d o a l 
t rono . E n r ea l i dad este p r í n c i p e nada 
d e b í a t emer de su he rmana , pues su de
recho de herencia como h i j o v a r ó n ú n i c o 
de E n r i q u e V I I I era i n d i s c u t i b l e ; pero 
no a c o n t e c í a lo p rop io entre M a r í a e 
I s a b e l ; l e g í t i m a l a una, i l e g í t i m a l a 
o t r a , l a enemis tad en t re ambas era i n 
ev i tab le . 

Cada una de ellas t e n í a sus p a r t i d a 
r ios : c ie r to que por e l m o m e n t o prevale
c í a M a r í a , que a l a s a z ó n contaba diez y 
siete a ñ o s , pero t e m í a y odiaba a Isabel ; 
y todos los ambiciosos se i n c l i n a r o n 
p r o n t o hac ia el sobresaliente. Es t a t en
s i ó n p o l í t i c a se a u m e n t ó y e x a c e r b ó con 
l a o p o s i c i ó n re l ig iosa ent re la c a t ó l i c a y 
l a p ro tes tan te . L o s emisar ios imper ia les 
que t a n t o i n f l u í a n en el á n i m o d é l a p r i 
m a de Carlos V , y que eran sus conseje
ros í n t i m o s , exc i taban con ins is tencia a 
M a r í a a que se deshiciera po r medios 
v io lentos de su pel igrosa he rmana : y 
aun cuando l a r e ina no quiso desde lue
go aceptar t a l s o l u c i ó n , t ampoco quiso 

reconocer en manera a l g u n a l a s u c e s i ó n 
a l t r o n o de Isabe l , l a h i j a de una odiada 
r i v a l de su madre , l a hereje que d e s p u é s 
de a lgunas vaci lac iones se n e g ó siem
pre a o i r mi sa . I sabe l c r e y ó mejor aban
donar l a cor te y r e t i r a r se a una de sus 
posesiones, l o c u a l h izo con toda pompa , 
a c o m p a ñ a d a de qu in ien tos nobles y ca
bal leros convenientemente equipados; 
pues las tendencias papis tas de M a r í a y 
sus s i m p a t í a s po r E s p a ñ a le h a b í a n 
a t r a í d o el odio de l a pa r t e r a d i c a l , joven 
y a n t i r r o m a n a de l a p o b l a c i ó n inglesa . 

E n enero de 1554 e s t a l l ó l a subleva
c i ó n de Si r T o m á s W y a t t , cuyo objeto 
era elevar a l t rono a l a p ro tes tan te I sa
bel , en vez de l a c a t ó l i c a M a r í a . Nada 
hizo Isabel para apoyar el l e v a n t a m i e n 
to , pero se n e g ó s iempre a obedecer el 
manda to de su h e r m a n a que q u e r í a te
ne r l a en l a corte , y for t i f i có sus d o m i 
nios para hacer f rente a todas las con
t ingencias . A l g u n a s comunicaciones i n 
terceptadas l a h i c i e r o n sospechosa de 
in t e l igenc ia con los rebeldes, y po r t an
to no es de e x t r a ñ a r que, vencidos é s t o s , 
la re ina , poco confiada y enemiga ade
m á s de su he rmana , manda ra encer ra r la 
en una c á r c e l . 

Isabel fué , en su consecuencia, encerra
da como pr i s ionera en el pa lac io de 
W h i t e h a l l , no siendo pocos los f a n á t i c o s 
c a t ó l i c o s que a ejemplo de Rena rd , emi 
sario i m p e r i a l , aconsej ' r a n a l a re ina 
que f o r m a r a con t ra e l la , por a l t a t r a i 
c i ó n , el correspondiente proceso que sólo 
p o d í a t e r m i n a r con l a muer t e de l a pro
cesada. S in embargo, el obispo G-ardi-
ne r , l o r d canc i l l e r de M a r í a , a quien 
disgustaba l a inf luencia de los i m p e r i a 
les, t r a b a j ó para des t ru i r los planes de 
é s t o s , y a s í pudo salvarse Isabel , des
p u é s de haberse v i s t o y a conducida a l a 
T o r r e de Londres , t e r r i b l e a n t e c á m a r a 
del cadalso. 

E l pueblo y l a nobleza mani fes taban 
cada vez mayores s i m p a t í a s hac ia Isa
bel, y l a r e ina , que en r ea l idad no h u 
biera sentido que se d e r r a m a r a l a san
gre de su he rmana , t u v o a l fin que ce
der. L a princesa s a l i ó de l a T o r r e entre 
las muestras de regoci jo y s i m p a t í a del 
pueblo d é l a c a p i t a l , para ser conducida, 
m i l i t a r m e n t e custodiada, a l s o l i t a r i o y 
a r r u i n a d o cas t i l l o de W o o d s t o c k . 

Once meses p e r m a n e c i ó a l l í , bajo una 
severa v i g i l a n c i a , no teniendo m á s dis
t r a c c i ó n que el t rabajo y la l ec tu ra de 
obras t e o l ó g i c a s especialmente. E n vano 
quis ie ron o b l i g a r l a a que se confesara 
culpada y a que p i d i e r a p e r d ó n a su 
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hermana , p r o m e t i é n d o l e que se l o con
c e d e r í a de buena gana; sea que fuese 
inocente, sea que estuviese do tada de va
l o r y firmeza a toda prueba, lo c i e r to es 
que se n e g ó a p r o n u n c i a r pa lab ra n i n 
guna que pud ie r a hacer la aparecer como 
reo. E l esposo de l a r e ina , Fe l ipe I I , fué 
quien le p r o c u r ó l a l i b e r t a d y qu ien con
t r i b u y ó a que fuese l l a m a d a a l a cor te . 

I n g l a t e r r a ; pero como l a princesa, segu
r a de sus derechos, se negaba tenazmen
te a aceptarlas , v i ó s e perseguida, encar
celada, desterrada y sujeta a toda clase 
de vejaciones. 

S in embargo, a p a r t i r del a ñ o 1557 
v a r i ó po r comple to este estado de cosas; 
l a r e ina enfermaba cada vez m á s y ej 
P a r l a m e n t o no q u e r í a o i r h a b l a r de cam 

Medalla de la coronación de Isabel de Inglaterra. - (Mitad del tamaño natural) 

porque viendo impos ib le l a m u e r t e de 
Isabel , quiso con este rasgo bondadoso 
atraerse l a g r a t i t u d de los ingleses y de 
l a que q u i z á s un d í a s e r í a su re ina . Des
p u é s de esto, Fe l ipe d e f e n d i ó con celo los 
intereses de I sabe l con t r a e l t emor y l a 
sed de venganza de M a r í a , l a cua l de 
esta suerte p r e p a r ó e l p o r v e n i r de su 
p r o p i o esposo. Es indudable que, e n v i s t a 
de l a es te r i l idad y de las enfermedades 
de M a r í a , Fe l ipe acar ic iaba la idea de 
poder casarse, a l g ú n d í a , con su c u ñ a d a 
y asegurarse a s í l a p o s e s i ó n y dependen
c ia de I n g l a t e r r a . 

Es to no obstante, l a s i t u a c i ó n de I sa
bel era m u y t r i s t e : su h e r m a n a q u e r í a 
a le jar la a toda costa y asegurar l a suce
s i ó n a l a corona para M a r í a Es tua rdo ; 
a s í es que acosaba a I sabe l con propos i 
ciones de bodas con u n ex t ran je ro , lo 
c u a l Ja h u b i e r a exc lu ido de l t r o n o de 

bio a lguno en el orden de s u c e s i ó n a la 
corona; el sol de l a p o p u l a r i d a d y el es
p lendor de l a p r ó x i m a s o b e r a n í a b r i l l a 
ban y a c la ramente sobre Isabel . 

P o r fin l l e g ó el g r a n acontec imien to : 
l a p r i s ione ra que por espacio de largos 
a ñ o s h a b í a v i s to suspendida sobre su ca
beza l a c u c h i l l a del ve rdugo , y que só lo 
a fuerza de e n e r g í a , for ta leza y d i s i m u 
lo se h a b í a salvado de l a v e r g ü e n z a y de 
l a muer t e , fué l l a m a d a en 16 de n o v i e m 
bre de 1558 a ocupar uno de los m á s po
derosos t ronos de E u r o p a . 

Su ensalzamiento a l t r o n o t u v o efecto 
con e l p ú b l i c o f avor de E s p a ñ a , c i rcuns
t a n c i a que puede sorprender a p r i m e r a 
v i s t a , pero que se exp l i ca m u y c lara
mente . E n efecto, s i e l p a r t i d o c a t ó l i c o 
se hubiese alzado con t r a Isabel y se h u 
biese p roc lamado r e i n a de I n g l a t e r r a a 
M a r í a Es tua rdo , que lo era de Escocia y 
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que estaba casada con el heredero de l a 
corona de F r a n c i a , h u b i é r a n s e v i s t o u n i 
das F r a n c i a , Escocia e I n g l a t e r r a cons 
t iLuyendo u n t emib l e enemigo, super ior 
en fuerzas a l a preponderante E s p a ñ a 
L a in f luenc ia que Fe l ipe e j e r c í a entre 
los c a t ó l i c o s de I n g l a t e r r a h izo que ós 
tos se dec id ie ran u n á n i m e s por Isabel , y 
a l m i s m o t i e m p o los protestantes v i e ron 
una a m i g a en l a h i j a de A n a Bolena , en 
l a m á r t i r perseguida por l a c r u e l M a 
r í a . S in res is tencia , pues, p res ta ron to^ 
dos s u m i s i ó n a l a j oven princesa que pa^ 
recia haber heredado e l o r g u l l o y l a 
a m b i c i ó n de su padre. 

P o r estas mismas c i rcuns tanc ias se 
e n c o n t r ó desde entonces Isabel en una 
s i t u a c i ó n especial en t re los dos grandes 
pa r t idos que en aquel la s a z ó n se d ispu
taban l a E u r o p a . 

I sabel no t e n í a profundas convicc io
nes re l ig iosas , pero d e c í a que p r e f e r í a 
hab la r con r ecog imien to a D i o s m á s 
bien que o i r c ó m o otros le hab laban de 
E l . Su e n é r g i c a tendencia hac ia e l or
den, l a s o b e r a n í a y l a s u b o r d i n a c i ó n , y 
su a n t i p a t í a a las discusiones t e o l ó g i c a s 
y a la independencia personal , le i n c l i 
na ron en un p r i n c i p i o a l ca to l i c i smo: las 
bellas y expresivas formas del servic io 
d i v i n o c a t ó l i c o , la u n i d a d y fuerza de l a 
c o n s t i t u c i ó n de l a j e r a r q u í a c a t ó l i c a le 
gus taban; m o s t r á b a s e t a m b i é n bastante 
p rop i c i a para con el Crucif icado, l a V i r 
gen y la v e n e r a c i ó n de los Santos; n u n 
ca hablaba de ellos en t é r m i n o s irrespe
tuosos, y no p e r m i t í a que nadie en su 
presencia h i c i e r a b u r l a de tales mate
r i as (1); pero en cambio no q u e r í a con
sen t i r de manera a l g u n a en la s u m i s i ó n 
a R o m a y a sus sacerdotes, en l a anu la 
c i ó n de las ordenanzas de su padre, n i 
en l a renunc ia de su independencia . 

P a r a esto t e n í a sus m o t i v o s persona
les: E n r i q u e V I I I se h a b í a casado con su 
madre c o n t r a l a v o l u n t a d del Papa , y l a 
I g l e s i a c a t ó l i c a constantemente h a b í a 
considerado n u l o este m a t r i m o n i o ; ¿po
d í a , en su consecuencia, someterse a l ca
t o l i c i s m o s in declararse a s í m i s m a bas
tarda? ¿ Y acaso no se h a b í a v i s t o acosa
da, perseguida, exc lu ida del t r o n o y 
has ta amenazada de muer te por su her
mana , s iempre en nombre de l a r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a ? Su o r igen y su pasado l a i m 
p o s i b i l i t a b a n pres tar s u m i s i ó n a l a I g l e 
sia r o m a n a . 

(1) Camden, Anuales rerum Anglicanarum et 
Ribernicarum regnante Elizaheth (edición lilzevi-
riana, pág. 9). 

L o p rop io s u c e d í a s i ana l i zaba l a op i 
n i ó n de su pueblo. 

C ie r to que las dos terceras par tes , por 
lo menos, de é s t e se m a n t e n í a n aparente
mente fieles a las an t iguas creencias (2); 
c ie r to que l a inmensa m a y o r í a de l a a l t a 
nobleza, del Consejo p r i v a d o , de los ma
gis t rados y ju r i sconsu l tos eran c a t ó l i 
cos; pero esto era en g r a n par te debido a 
las v io lenc ias ejercidas por M a r í a . L a s 
ins t i tuc iones romanas se h a b í a n hecho 
a l t amen te impopu la re s ent re l a m a y o 
r í a del pueblo que só lo esperaba el ejem
p lo de a r r i b a para separarse por com
ple to de ellas. L a j u v e n t u d y todos los 
elementos ac t ivos , e n é r g i c o s y p a t r i ó t i 
cos de I n g l a t e r r a se i n c l i n a b a n especial
mente hac ia l a r e f o r m a re l ig iosa , no 
comprendida , s i n embargo, por todos de 
la m i s m a manera . P o r o t r o lado, h a b í a 
que g u a r d a r c ier tos m i r a m i e n t o s con 
Fe l ipe de E s p a ñ a , ú n i c o a l iado con quien 
p o d í a con ta r I n g l a t e r r a pa ra hacer f ren
te a Escocia y a F r a n c i a ; y el c a r á c t e r 
d e m o c r á t i c o de l c a l v i n i s m o espantaba 
a d e m á s a Isabel , que v e í a en é l , y no s in 
fundamento , u n p e l i g r o para l a monar 
q u í a absoluta . 

Es ta d ive r s idad de opiniones y consi
deraciones exp l i can c la ramente l a vac i 
l a c i ó n y p rudenc ia que se no tan en la 
conducta de Isabel en p u n t o a cuestiones 
p o l í t i c a s y re l ig iosas , y l a tendencia que 
mos t r aban s iempre a p r e f e r i r los rodeos 
a una r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . 

Fe l ipe s o l i c i t ó , luego que el decoro lo 
p e r m i t í a , l a mano de Isabel para u n i r de 
nuevo a I n g l a t e r r a a l a p o l í t i c a e s p a ñ o -

obteniendo una respuesta evasiva, 
pero no u n d e s a l í e , pues le c o n t e s t ó Isa
bel que, en e l caso de cont raer m a t r i m o 
n i o fuera de su r e ino , t en i a y a puestas 
sus m i r a s en e l r e y e s p a ñ o l . Pero cuan
do é s t e e x i g i ó una c o n t e s t a c i ó n decisiva, 
d e s e c h ó l a r e ina sus ofertas, pues y a se 
v e í a m á s segura en el t r o n o . Fe l ipe no 
a b a n d o n ó toda esperanza de emparen
t a r por lo menos con una princesa de l a 
casa de I n g l a t e r r a , a s í es que no só lo 
d e f e n d i ó a I sabel con t r a todos los ene
migos terrenales, sino con t r a l a c ó l e r a 
del Papa . 

E n efecto, é s t e , en 1560, e n v i ó u n em
bajador a l a r e ina con una amistosa y 
expres iva ca r t a exhor tando «a su m á s 
quer ida h i j a » a que v o l v i e r a a l seno de 
l a I g l e s i a ; pero Fe l ipe a p o y ó m u y p ron
to , en i n t e r é s de los Habsburgos , e l ca-

(2) Fronde, V I I , 11. Inscripción de Cecil de 
1569; Nares, I I , 503. 
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Isabel de Inglaterra.—Copia de un retrato pintado por Franz Forbus de Aelteren (1540, 1580) 

Sarniento de l a T u d o r con el a r ch iduque 
Carlos, h i jo del emperador Fe rnando I . 
I sabel estaba h a r t o convencida de l a 
u t i l i d a d que p o d í a r epo r t a r l e estar en 
buenas relaciones con sus subditos c a t ó 
l icos , pa ra no comenzar de nuevo su h á 

b i l y f a v o r i t o juego d i p l o m á t i c o . L a no
bleza inglesa de l a corte l a aconsejaba 
t a m b i é n en f avor del a rch iduque . S in 
embargo, cuando E s p a ñ a le propuso que 
rec ib iera en su corte a u n nunc io de l 
Papa y enviase representantes suyos a l 
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conc i l io de T r e n t o para p repara r de esta 
suerte l a r e s t a u r a c i ó n del ca to l i c i smo 
en I n g l a t e r r a , r e c h a z ó Isabel i n c o n d i -
c iona imente tales pretensiones. 

Seis a ñ o s d e s p u é s (1567) se puso de 
nuevo sobre e l tapete la c u e s t i ó n del 
m a t r i m o n i o con e l a rch iduque Carlos; 
pero entonces y a no se t r a t aba de cato
l i z a r a I n g l a t e r r a y a su re ina , s ino que 
el a rch iduque estaba dispuesto a pres
c i n d i r de l a d i ferencia de r e l i g i ó n . Isa
bel aprobaba u n d í a este p l a n , pero a l 
s iguiente r e t i r a b a su pa labra , y cuando, 
en enero de 1568, quedaron de f in i t i va 
mente rotas las negociaciones, a s e g u r ó 
la re ina que su m á s v i v o deseo era v i v i r 
en buena i n t e l i g e n c i a con el p r í n c i p e ca
t ó l i c o . A s í t r a n s c u r r i e r o n seguros y s in 
amenazadoras inquie tudes los m á s t e m i 
bles a ñ o s de su re inado, es decir , los de 
su en t ron i zamien to y los p r imeros en 
que g o b e r n ó . 

E n el fondo, I sabel no t e n í a deseos de 
casarse, d ic iendo que só lo q u e r í a hacer lo 
con su pueblo; y esto era debido a que 
t e m í a entregarse a u n esposo o a u n se
ñ o r , o por menos t !es t ruir el p r i n c i p i o 
de s o b e r a n í t absoluta , idea a l a c u a l no 
p o d í a avenirse l a o rgu l lo sa T u d o r . Con
t r i b u í a a d e m á s poderosamente a esta re
s o l u c i ó n el sincero, apas'onado y fiel 
amor que profesaba a l i n d i g n o Rober to 
D u d l e y , a quien e l e v ó , a poco de haber 
subido a l t r o n o , a l t í t u l o de conde de 
L e i c é s t e r . 

E n e l en t r e t an to h a b í a en t rado con 
c i r c u n s p e c c i ó n y poco a poco, aunque 
dec id idamente y de u n modo que le era 
pecu l ia r , en e l camino de las reformas 
e c l e s i á s t i c a s , o, po r mejor decir, del res
t a b l e c i m i e n t o del a n t e r i o r orden de 
cosas. 

L a c o r o n a c i ó n de I sabe l h a b í a sido 
hecha por u n obispo c a t ó l i c o y s e g ú n el 
a n t i g u o r i t u a l ; mas e l p a r l a m e n t o , que 
s i m u l t á n e a m e n t e h a b í a comenzado sus 
tareas, se i n c l i n ó en su m a y o r í a , a pesar 
de l a resistencia de los miembros c a t ó l i 
cos, a apoyar a l a r e ina en l a r e f o r m a 
del estado de cosas que t a n a n t i p á t i c o 
era a l a conciencia del pueblo t a l como 
se h a b í a presentado en los ú l t i m o s a ñ o s 
del re inado de M a r í a . P o r de p r o n t o de
c i d i ó aquel la asamblea r ep roduc i r las 
disposiciones de E n r i q u e y Eduardo que 
as ignaban a l a corona las rentas ecle
s i á s t i c a s cedidas nuevamente a l a I g l e 
sia po r M a r í a . L u e g o se d i ó u n paso m á s 
t rascendenta l y decisivo, que d e s t r u í a 
por comple to todos los planes de l a an
t e r i o r re ina , y fué restablecer l a supre

m a c í a r ea l , con lo cual se r o m p i ó abier
t amente con R o m a y se s o m e t i ó la I g l e 
sia ang l i cana a l poder supremo del 
monarca . I sabel se excusaba de l l amarse 
« C a b e z a suprema de la I g l e s i a , » porque 
no lo c r e í a p rop io de u n seglar y menos 
de una mujer , pero de hecho e j e r c í a las 
a t r ibuciones de t a l . 

A s í h a b í a adoptado l a re ina las p r i n 
cipales disposiciones de E n r i q u e V I I I ; 
pero en lo sucesivo p r o c u r ó conservar 
una s i t u a c i ó n i n t e r m e d i a que no l a se
parase t a n t o de l ca to l i c i smo nac iona l 
como lo h a b í a estado su padre. M a n d ó 
t a m b i é n i n t r o d u c i r a lgunas modif icacio
nes en el l i b r o de rezos que h a b í a sido 
restablecido en t i e m p o de su he rmano , 
modificaciones en v i r t u d de las cuales 
no só lo se s u p r i m í a n las animosas fra
ses con t ra el ca to l i c i smo y el Pon t i f i ca 
do, s ino que se re formaba l a d o c t r i n a de 
l a E u c a r i s t í a en el sentido de l a presen
cia r ea l del cuerpo de Jesucris to . De esta 
suerte se h izo o b l i g a t o r i o para toda l a 
n a c i ó n , desde los p r imeros a ñ o s del re i 
nado de Isabel , el l i b - o de re os genera l , 
o r d e n á n d o s e , bajo severas penns, a los 
e c l e s i á s t i c o s que se a t u v i e r a n a él en 
pun to al r i t u a l y a los dogmas (1). Esto 
pasaba notablemente del pan to de vis ta 
de E n r i q u e . 

Isabel no quiso, en manera a lguna , 
romper con los c a t ó l i c o s , sino m á s bien 
f ac i l i t a r l e s el ingreso en l a Ig l e s i a an
g l i c ana . H i z o , a d e m á s , reponer las i m á 
genes y crucif i jos , que antes h a b í a n sido 
supr imidos , y conservar e l t ra je de los 
sacerdotes, las ceremonias del cu l to y l a 
pompa ex te r io r de é s t e . H u b i e r a quer ido 
p r o h i b i r el m a t r i m o n i o de los c l é r i g o s ; 
y no h a b i é n d o l o podido conseguir , lo 
hizo depender de un permiso especial y 
e l i g i ó pa ra los a l tos cargos e c l e s i á s t i c o s 
a sacerdotes c é l i b e s . 

A pesar de todo, estas disposiciones 
no pud ie ron l levarse a efecto s in una 
fuerte o p o s i c i ó n por par te del clero c a t ó 
l i c o . De cuarenta obispos, t r e i n t a por lo 
menos se negaron a pres tar e l j u r a m e n t o 
de s u p r e m a c í a en f avor de l a corona, 
por lo cua l fueron des t i tu idos de sus 
cargos y encerrados en l a T o r r e , donde 
se les t r a t ó con g r a n c o n s i d e r a c i ó n . Dos
cientos a l tos d i g n a t a r i o s e c l e s i á s t i c o s 
p re f i r i e ron valerosamente perder sus 
prebendas a ab ju ra r de sus creencias, y 
el gobierno se e n c o n t r ó en ex t remo per
plejo cuando quiso proveer a l a s u c e s i ó n 
de los obispos, po r medio de l a i m p o s i -

(1) I Eliz., cap. I I . 
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c lon de manos, dogma en que e n é r g i c a 
mente p e r s i s t í a I sabe l . Po r f o r t u n a u n 
obispo c a t ó l i c o , que c ie r tamente no se 
d i s t i n g u í a por su m o r a l i d a d , se p a s ó a l 
ang l i can i smo , y otros dos fueron ade
m á s descubiertos hasta entonces obispos 
angl icanos , que h a b í a n sufr ido l a perse
c u c i ó n de M a r í a , y estos tres consagra
r o n a l d igno y e rud i to P á r k e r , a qu ien 
Isabel h a b í a nombrado arzobispo de 
Can torbery y p r i m a d o de l a I g l e s i a an-
g l i cana nuevamente restablecida. E l m i 
n i s t e r io y l a i n s t i t u c i ó n episcopales es
taban salvados. 

L o s ca lv in i s t a s se m o s t r a r o n t a n des
contentos oon esta r e fo rma a medias 
como los mismos c a t ó l i c o s : los defenso
res de las doc t r inas pu ra s , los « p u r i t a 
nos» (1), encontraban en l a I g l e s i a an-
g l i cana demasiados resabios «de l a a n t i 
gua l evadura p a p i s t a , » a l paso que los 
c a t ó l i c o s se quejaban de l a s e p a r a c i ó n 
de R o m a y del inc remento que iba to
mando l a h e r e j í a lu te rana . 

H a y que no ta r , de antemano, que Isa
bel , p a r t i d a r i a de los arreglos y contem
porizaciones, se m a n t u v o apar tada , du 
ran te el p r i m e r t e rc io de su re inado, de 
las persecuciones rel igiosas, no cabiendo 
en I n g l a t e r r a I n q u i s i c i ó n de n i n g u n a 
clase. Cada cua l p o d í a profesar las creen
cias que mejores le pareciesen y soste
nerlas con m o d e r a c i ó n . 

Cier to que e l ejercicio del cu l to c a t ó 
l ico estaba p r o h i b i d o bajo severas penas, 
pero estas leyes penales no se l l e v a r o n a 
efecto duran te muchos a ñ o s . I sabs l que
r í a a t raer con d u l z u r a a l ang l i can i smo 
a los c a t ó l i c o s , a quienes respetaba y 
apreciaba; y en este pun to t e n í a que l u 
char con sus propios obispos, los cuales, 
m á s adictos a l p ro te s t an t i smo que l a 
m i s m a re ina , hub ie ran deseado que se 
sujetara a l t o r m e n t o y se d iera muer t e 
a los c a t ó l i c o s . 

E n r ea l idad el ca to l i c i smo era a ú n m u y 
poderoso, especialmente en los condados 
del N o r t e y del Oeste, donde p redomina 
ban l a p o b l a c i ó n conservadora a g r í c o l a 
y l a in f luenc ia de los grandes s e ñ o r e s 

(1) La obra que más concienzudamente trata 
de la cuestión religiosa durante el reinado de isa-
bel es la de John Strype Armales of the Refor-
matwn desving Elizabeth reing (2.a edición, Ox
ford, 1824, 4 tomos en siete partes): colección 
preciosa de materiales históricos, emprendida con 
admirable constancia. La obra The Puritans and 
Queen Elizabeth (Nueva York, 1875, 3 tomos) es 
un libro escrito con bastante imparcialidad, pero 
con pocos fundamentos y con poca penetración 
crítica de tan admirable asunto. 

c a t ó l i c o s . D u r a n t e muchos a ñ o s las or
denanzas re l ig iosas y las leyes penales 
fueron a l l í menospreciadas y desobedeci
das, s i n que Isabel se a t r ev ie ra a proce
der con severidad. U n proyecto de l ey 
por medio del cua l los Comunes quisie
r o n ob l iga r , bajo pena de muer te , a loa 
c a t ó l i c o s a reconocer l a nueva r e l i g i ó n , 
fué rechazado por l a C á m a r a de los Pa
res (1563). De manera que para con el 
ca to l i c i smo se usaba una to le ranc ia que 
l ega lmente no t e n í a r a z ó n de ser. 

Con m á s e n e r g í a se d i r i g i ó I sabel con
t r a los pu r i t anos , a quienes, como sabe
mos, profesaba profundo odio. M i e n t r a s 
l a r e ina c o n t e n í a el a rdor de sus obispos 
c o n t r a los c a t ó l i c o s , les exhor taba v i v a 
mente a que conservaran, enfrente de 
los protestantes f a n á t i c o s , y por todos 
los medios posibles, l a u n i d a d e c l e s i á s t i 
ca. C ie r to que a los p u r i t a n o s pac í f i cos 
no se les m o l e s t ó por el hecho de serlo; 
pero su sabio jefe, T o m á s C a r t w r i g t h , 
v i ó s e despojado de su ca go y de sus 
emolumentos como profesor y m i e m b r o 
de l a un ive r s idad de Cambr idge . L a mis 
m a suerte cupo a otros muchos profeso
res, rectores y sacerdotes que se most ra 
r o n adictos a los p u r i t a n o s . Estos pro
vocaron a lgunas p o l é m i c a s p ú b l i c a s , 
pero fueron por e l lo severamente cast i 
gados; pues si s o s t e n í a n con demasiada 
e n e r g í a sus creencias eran condenados 
a l t o r m e n t o y muchas veces se les m u t i 
laba c o r t á n d o l e s las orejas o una m a n o . 

L o s pu r i t anos atacaban en sus escritos 
las tendencias rel igiosas del Estado, las 
diversiones de l a cor te y el uso de los 
vest idos de seda, «el t ra je del d i a b l o , » y 
s e ñ a l a b a n especialmente a los obispos 
como « s o s t e n e d o r e s del A n t e c r i s t o , con 
los cuales no se p o d í a tener t r a t o s in i n 
c u r r i r en p e c a d o . » Es to fué considerado 
como de l i to de a l t a t r a i c i ó n con t ra una 
tendencia p o l í t i c a y re l ig iosa seguida 
por l a re ina y por el p a r l a m e n t o , y de 
a q u í p r o v i n o una pe l ig rosa an imos idad , 
una t emib l e o p o s i c i ó n con t r a l a monar 
q u í a en su doble c a r á c t e r p o l í t i c o y re
l i g io so . 

I sabe l no t u v o c o m p a s i ó n a lguna para 
las sectas radicales, que no se presenta
ban y a como d e s e r c i ó n r e l ig iosa , sino 
como enemigas i r r econc i l i ab les de toda 
I g l e s i a y de toda l a o r g a n i z a c i ó n del Es
tado; y en 1560 p u b l i c ó un r igu roso edic
to con t r a los anabapt is tas i n t i m á n d o l e s , 
bajo pena de p r i s i ó n y de c o n f i s c a c i ó n 
de bienes, que abandonaran e l t e r r i t o r i o 
de l a m o n a r q u í a dent ro del t é r m i n o de 
ve in t e d í a s . E n 1575 fueron quemados 
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v ivos dos de ellos; pero a é s t o s se les 
c o n s i d e r ó como fuera de las leyes, pues 
no se l levaba a cabo e j e c u c i ó n a lguna 
por m o t i v o s re l ig iosos . 

I sabel , a pesar de most ra tse t a n b e n é 
vo la para con los c a t ó l i c o s , hubo de aco
modarse a l a s i t u a c i ó n que se h a b í a 
creado de an t agon i smo respecto de su 
antecesora s i t u a c i ó n , que l a h a c í a tener 
por consejeros m á s í n t i m o s a pro tes tan
tes, los cuales con disgusto sopor taban 
l a p o l í t i c a i n t e r m e d i a que h a b í a adopta
do l a r e ina . 

E n t r e ellos se encontraba e l m á s sabio 
y decidido de cuantos hombres de Esta
do h a b í a en I n g l a t e r r a en aquel t i empo , 
S i r W i l l i a m Ceci l (1). Este n a c i ó en 1520 
en B o u r n , condado de L i n c o l n , de una 
respetable f a m i l i a de l a nobleza r u r a l ; 
e s t u d i ó l a t e o l o g í a y l a ciencia de l dere
cho y p r o n t o a t ra jo sobre s í la genera l 
a t e n c i ó n po r sus h á b i l e s disertaciones 
acerca de las doc t r inas rel igiosas objeto 
entonces de m a y o r cont ienda . Y a E i r i -
que V I I I le o c u p ó en el servicio del re i 
no, y duran te el p ro tec torado del duque 
de Somerset se e l^vó a l a l to puesto, l l e 
no de responsabi l idad, de secretario de 
Estado. 

Hab iendo renunciado sus funciones, 
du ran te el re inado de M a r í a Tudor , su
po, no obstante la diferencia de sus op i 
niones, atraerse e l respeto de aquel la 
princesa. I s a b e l , apenas se v i ó e n t r o n i 
zada, le a c o g i ó , con acier to , para e l car
go de secretario de Estado, y le d i ó m u y 
p r o n t o e l p r i m e r l u g a r en su Consejo, 
grac ias a su elevada p e n e t r a c i ó n p o l í t i 
ca y a l a h a b i l i d a d con que d i r i g í a los 
p ú b l i c o s negocios. «Cec i l gobierna a l a 
r e ina y es u n h o m b r e de grandes a p t i t u 
des, a pesar de ser u n m a l d i t o h e r e j e , » 
e s c r i b í a por entonces e l embajador espa
ñ o l a su soberano. E n esto h a b í a a l g u n a 
e x a g e r a c i ó n , pues I sabe l no se de jó go
bernar nunca por Cec i l . 

E l secretario de Es tado q u e r í a , a s í en 
en e l i n t e r i o r de l p a í s como en el exte
r i o r , una p o l í t i c a decididamente protes
t an te ; deseaba hacer de su p a í s e l asi lo 
y cent ro del p ro t e s t an t i smo del m u n d o , 
y pa ra e l lo no r e t r o c e d í a n i ante l a as
t u c i a n i ante l a i n jus t a v io l enc i a . ¡ C u á n 
c o n t r a r i a era, s in embargo, l a r e ina a 
t a l modo de pensar! ¡ E l l a , que q u e r í a 
s iempre t r a n s i g i r y con tempor iza r y 

(1) Nares: Memoirs of Lord Burghely, tres 
tomos en 4.°, Londres, 1^28 a 1831: esta obra, 
anticuada ya por su contenido y exposición, pai te 
de puntos de vista exclusivamente protestantes y 
encomiásticos. 

que, conociendo lo pel igroso de s u s i tua
c i ó n , ev i t aba las resoluciones decisivas 
e inapelables! A menudo desesperaba 
Ceci l de obtener nada de t a l r e ina . Y a 
en el verano de 1560, d e s p u é s de desem
p e ñ a r p o r espacio de ve in te meses s u 
cargo, c r e y ó deber presentar s u d i m i 
s i ó n , r e p i t i é n d o s e esta s u desgracia cada 
dos a ñ o s . 

L a a l t a nobleza, en su m a y o r í a con
servadora y c a t ó l i c a , env id iaba y odiaba 
a l pro tes tante advenedizo. Muchas ve
ces se fo rmaban entre los nobles verda-
daderas a l ianzas para conseguir su r u i 
na, y estos actos no dejaban de hacer 
a lguna me l l a en e l á n i m o de l a suspicaz 
princesa; pero I sabe l era demasiado 
circunspecta pa ra no v o l v e r en seguida 
a las buenas ideas. E n su consecuencia, 
no se s e p a r ó nunca del hombre fiel e i n 
te l igente , que t e n í a t a n g r a n conoci
m i e n t o de todos los negocios de l a admi 
n i s t r a c i ó n y de l a v i d a p ú b l i c a y p r i v a d a 
y que a estas cualidades u n í a a d e m á s 
una i n f a t i gab l e fuerza de t raba jo . 

E l m á s encarnizado adversar io de Ce
c i l , m á s p u r i t a n o que é s t e s in embargo, 
era el amante de l a re ina , Rober to Dud-
ley Carlos de L e i c é s t e r , h i j o de aquel 
ambicioso duque de N o r t que, d e s p u é s 
de l a muer te de E d u a r d o V I , quiso po
ner l a corona inglesa en las sienes de la 
nuera de é s t e , J uana Grey , pagando con 
la v i d a t a l t e n t a t i v a . Rober to , que en
tonces contaba ve in t e a ñ o s , fué a l m i s 
mo t i e m p o (1553) encerrado en l a To r r e ; 
pero a l fin fué puesto en l i b e r t a d en v i s t a 
de su patente inocencia (2). 

Poco d e s p u é s c o n o c i ó a l a princesa Isa
be l , l a c u a l s i n t i ó en seguida una apa
sionada i n c l i n a c i ó n hac ia aquel bel lo y 
bien fo rmado joven . Rober to D u d l e y era 
u n sujeto i n d i g n o , s i n c o r a z ó n , i n t r i g a n 
te, afeminado, p r i v a d o de toda c o n d i c i ó n 
elevada de t a l en to y de c a r á c t e r y h o m 
bre que só lo m i r a b a a su provecho per
sonal . L a l ey de los contrastes era l o que 
t e n í a a I sabe l encadenada a u n hombre 
semejante. Ace rca de l a i n t i m i d a d de 
sus relaciones no cabe l a menor duda. 

Y a en los p r i m e r o s d í a s de su re ina
do e l e v ó l e Isabel a l a d i g n i d a d de ca
ba l l e r i zo m a y o r , y desde entonces v i ó s e 

(2) Se ha dicho que Isabel conoció por vez pri
mera a Roberto Dudley en la Torre, y que simpa
tizo con él por la igualdad de la suerte que a 
ambos había cabido; pero esto es imposible, pues 
mientras la princesa permaneció en la cárcel estu
vo cuidadosamente alejada de los demás presos, a 
los cuales no vió ni una sola vez. Wiesener, pági
nas 235, 256. 
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Rober to colraado de empleos, de rentas , 
de t e r r i t o r i o s y de honores que se sucedie
r o n profusamente y s in i n t e r r u p c i ó n . E l 
era el que i m p e d í a que Isabel cont ra je ra 
los m a t r i m o n i o s regios que su pueblo ex i 
g í a incesantemente, y que pa t roc inaban 
sus m á s sabios y adictos consejeros con 
l a m i r a de asegurarse ex t ran jeras a l i a n 
zas y de poner t é r m i n o a l a i n segu r idad 
de l a s u c e s i ó n a l t r o n o . A l proceder a s í 
m o v í a a D u d l e y e l a t r e v i d o p l a n de l l e 
g a r a ser esposo de l a r e ina ; l a r epen t i 
n a mue r t e de su esposa, A m y Robsar t , 
de l a cua l h a b í a estado l a r g o t i e m p o se
parado, o c u r r i ó con c i rcuns tanc ias tales 
que desper taron l a sospecha de que l a i n 
fe l iz h a b í a sido asesinada por é l o por 
uno de sus adeptos. L e i c é s t e r , s i n em
bargo , no pudo nunca ver real izadas t a n 
orgul losas pretensiones; porque toda l a 
a l t a a r i s tocrac ia , y los m i n i s t r o s de l a 
re ina , a l f rente de los cuales se encontra
ba Ceci l , se m o s t r a r o n t a n con t ra r ios a 
esta u n i n de I sabe l con u n s ú h l i t o i n 
d i g n o y de m a l a fama, que l a soberana 
t u v o que r e n u n c i a r a l p royec to , i n d e m 
nizando con e l n o m b r a m i e n t o de conde 
de L e i c é s t e r a su amante , que no perdo
n ó nunca a Cec i l l a o p o s i c i ó n que h a b í a 
hecho a su enlace con l a r e ina . 

E l asunto en que con preferencia se 
o c u p ó desde luego I sabe l fué e l de sus 
relaciones con l a r e i n a de Escocia, que 
era entonces t a m b i é n heredera del t r o 
no y que fué a l poco t i empo re ina de 
F r a n c i a . Escocia se h a l l a b a gobernada 
desde el a ñ o 1370 po r l a f a m i l i a de los 
Estuardos; pero l a m o n a r q u í a se encon
t raba constantemente d é b i l enfrente de 
una poderosa y a r rogan te a r i s toc rac ia . 
De los siete p r imeros reyes de l a dinas
t í a de los Estuardos , cua t ro m u r i e r o n 
asesinados y dos v í c t i m a s de l a l o c u r a 
que h a b í a n c o n t r a í d o a consecuencia de 
las enfermedades y humi l l ac iones s u f r i 
das. Estos cont inuos d e s ó r d e n e s i n t e r i o 
res y a l p rop io t i e m p o l a desdichada gue
r r a con los ingleses empobrecieron, des
pob la ron y d e b i l i t a r o n a l p a í s . S in em
bargo, los escoceses, con l a ayuda de 
F r a n c i a , de l a cua l desde e l s ig lo x i v se
g u í a n siendo al iados con t r a el enemigo 
c o m ú n , con t ra I n g l a t e r r a , supieron con
servar su independencia , a pesar de los 
ataques de sus poderosos vecinos. L o s 
reyes de Escocia, i m i t a n d o e l e jemplo 
dado en o t r a é p o c a por los emperadores, 
h a b í a n buscado apoyo en l a I g l e s i a pa ra 
con t r a r r e s t a r l a in f luenc ia de la nobleza, 
p o n i é n d o l a en p o s e s i ó n de casi l a m i t a d 
de loa bienes de l r e ino . 

P o r esto era a l l í l a nobleza t a n h o - t i l 
a l c lero; y l a b u r g u e s í a de las ciudades, 
s in o c u p a c i ó n r e t r i b u i d a , pobre y des
contenta , pa r t i c i paba t a n t o m á s de esta 
o p i n i ó n , cuanto que el c lero era i gno 
ran te , rudo , i n m o r a l y pretencioso. 

E n tales condiciones, la Reforma, que 
fué i n t r o d u c i d a en Escocia por los d i s c í 
pulos de L u t e r o y de M e l a n c h t o n , en
c o n t r ó en aquel p a í s u n suelo a p r o p ó s i 
to pa ra su desenvo lv imien to . Es to no 
obs ante, e l sacerdocio, apoyado por l a 
m o n a r q u í a , p r o c e d i ó e n é r g i c a m e n t e con
t r a los reformadores : y a en 1528 un p ro
testante , abad de f a m i l i a r ea l , fué que
mado v i v o , y desde entonces las ejecucio
nes se r e p i t i e r o n con frecuencia, siendo 
especialmente los sacerdotes innovado
res las v í c t i m a s escogidas por los gober
nantes c a t ó l i c o s (1). Es ta s a n g r i e m a per
s e c u c i ó n de los re fo rmis tas fué causa de 
que s i n t i e r a n m a y o r odio, m a y o r sed de 
venganza con t ra los defensores del cato
l i c i s m o , pasiones que se a rmon izaban 
perfectamente con el c a r á c t e r rudo na
c i o n a l de los escoceses. A l g u n o s f a n á t i 
cos protestantes asesinaron a l p r i m a d o 
de Escocia, B e a t ó n , cardena l arzobispo 
de San A n d r é s ; y como a c o n t e c í a en ton
ces en todos los p a í s e s de Europa , p r o n 
to se c o n f u n d i ó en Escocia l a c u e s t i ó n 
p o l í t i c a con l a r e l ig iosa . 

Y a E n r i q u e V I I I , que h a b í a v i s t o con 
buenos ojos el asesinato del cardenal (2), 
p r o c u r ó i m p o n e r a los escoceses su re
f o r m a , de manera que desde entonces 
los p a r t i d a r i o s de l a i n n o v a c i ó n se apo
y a r o n en I n g l a t e r r a , m i e n t r a s el p a r t i 
do c a t ó l i c o buscaba su s o s t é n en F r a n 
cia . Este ú l t i m o a l c a n z ó una v i c t o r i a 
d e f i n i t i v a , no s in haber antes sufr ido va 
r ias derro tas . Cuando Jacobo V sucum
b ió a l do lo r que le c a u s ó l a v i c t o r i a sobre 
él conseguida por los ingleses en S o l w a y , 
l a regencia d u r a n t e l a menor edad de 
M a r í a Es tuardo , que no contaba a ú n diez 
y seis a ñ o s , pues h a b í a nacido en 8 de 
d ic iembre de 1542, fué confiada, d e s p u é s 
de a lgunos incidente^, a su madre M a r í a 
de Guisa . L a v i u d a de Jacobo V era una 
muje r h á b i l , p rudente y emprendedora , 
d i g n a sucesora de las t rad ic iones de su 
f a m i l i a , afrancesada y a rd ien temente 
c a t ó l i c a . A ins tanc ias suyas, F r a n c i a 
e n v i ó a Escocia una escuadra con t ropas 
de desembarco; a r r o j ó del re ino a las 
guarn ic iones inglesas y l l e v ó a l a joven 

(1) Burton, The history of Scotland (2.a edi
ción, Londres y Edimburgo, 1873), I I I , 170. 

(2) Burton, I I I , Ü58. 
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re ina a F r a n c i a , donde fué educada pa ra 
l l ega r un d í a a ser esposa del D e l f í n , que 
era casi de su m i s m a edad. 

L a l l egada de los franceses d e c i d i ó 
por de p r o n t o l a r u i n a de l a Re fo rma en 
Escocia. Y a en 1547 u n sacerdote a p ó s 
t a t a , J u a n K n o x , que h a b í a nacido en 
1505 (1), f o r m ó l a p r i m e r a c o m u n i d a d 
protes tante del p a í s en el cas t i l lo de San 
A n d r é s , s i t i ado por u n e j é r c i t o f r a n c é s . 
T o m a d a l a for ta leza , aquel va l i en te fué 
conducido a R u á n , desde donde se le en
v ió por dos a ñ o s como forzado a las ga
leras. Hab iendo recobrado en 1549 l a l i 
be r tad , h u y ó a I n g l a t e r r a , pero a r ro jado 
a l poco t i empo de a l l í por M a r í a T u d o r , 
se d i r i g i ó a Ginebra , donde se i n s t r u y ó 
en las doc t r inas de C a l v i n o , l l egando a 
ser p red icador de l a c o m u n i d a d inglesa 
de aquel la c iudad . E n t r e t a n t o en Esco
cia e ran quemados v ivos s in c o m p a s i ó n 
los pocos herejes que no ocu l t aban sus 
creencias, y los prelados v o l v í a n a caer 
en e l a n t i g u o o r g u l l o , en l a i n m o r a l i d a d 
y en las pretensiones p o l í t i c a s . Pero 
K n o x no p e r d í a las esperanzas de ver 
t r i un fan t e s en su p a t r i a las doc t r inas 
pu r i t ana s . 

U n encadenamiento especial de c i r 
cunstancias le p e r m i t i ó m u y p r o n t o dar 
e l p r i m e r paso pa ra l a r e a l i z a c i ó n de sus 
p r o p ó s i t o s . 

E n l a l u c h a de I n g l a t e r r a y E s p a ñ a 
c o n t r a F r a n c i a t o m ó Escocia, como era 
n a t u r a l , el p a r t i d o de esta ú l t i m a con
t r a M a r í a T u d o r , y como M a r í a T u d o r 
era tenaz perseguidora de los re fo rma
dos, M a r í a de Guisa a d m i t i ó en sus te
r r i t o r i o s a los f u g i t i v o s ingleses. U n o 
de é s t o s fué K n o x , e l cua l f o r m ó en a l 
gunos cas t i l los de l a nobleza una l i g a , 
u n Covenant, cuyo objeto era defdnder 
has ta l a muer t e l a pa labra de Dios . No 
t a r d ó en verse de nuevo obl igado a h u i r 
a Ginebra ; pero desde esta c iudad t r a b a j ó 
s in descanso pa ra robustecer y p ropaga r 
l a l i g a . U n a g r a n pa r t e de la nobleza se 
d e c l a r ó en f avo r suyo con l a esperanza 
de h u m i l l a r a l a corona y despojar a l 
clero de sus bienes. A l f rente de l a con
f e d e r a c i ó n se encontraba nada menos 
que u n he rmano n a t u r a l de M a r í a Es-
tuardo , l o r d Jacobo Es tuardo , d e s p u é s 
conde de M u r r a y , h o m b r e de vas ta i lus 
t r a c i ó n , a t r ev ido , e n é r g i c o y de g r a n 
perspicacia p o l í t i c a , que, a pesar de en
contrarse mezclado en e l confuso m o v i -

(1) M'Crie, The Ufe of Johan Knox (nueva 
edición, Londres, 1874); Braudes, Johan Knox 
(Elberfeld, 1862). 

m i e n t o p o l í t i c o de aquellos t iempos, supo 
a len ta r s iempre las m á s generales y ele
vadas m i r a s . 

P r o n t o c o m e n z ó l a l u c h a f o r m a l en t re 
e l l o rd pro tes tan te y los ciudadanos por 
u n lado y l a regente y los obispos por 
o t ro . K n o x y otros pastores f u g i t i v o s 
fueron l l amados po r e l p a r t i d o protes
tante , y habiendo vue l to a Escocia en 
mayo de 1559 aconsejaron en sus exa l 
tados discursos a l pueblo que des t ruyera 
los conventos y las i m á g e n e s y estatuas 
de las iglesias . L a regente no pudo re
u n i r t ropas bastantes pa ra res is t i r ; los 
reformadores eran los m á s fuertes y a l 
frente de ellos p e n e t r ó M u r r a y t r i u n f a n t e 
en l a c a p i t a l . Debe, s in embargo , ha
cerse constar en honor de K n o x y de sus 
pa r t i da r io s , que, a pesar de su f ana t i smo 
y de su apas ionamiento , no se h i c i e r o n 
culpables de n i n g ú n acto de e fus ión de 
sangre, n i pensaron en hacer suf r i r a los 
c a t ó l i c o s l a p e r s e c u c i ó n de que ellos ha
b í a n sido objeto por par te de é s t o s . Pero 
la l u c h a no estaba t o d a v í a de f in i t i va 
mente t e r m i n a d a ; l a regente p i d i ó y ob
tuvo de F r a n c i a t ropas que pus ie ron si
t i o a L e i t h , puer to de E d i m b u r g o ; y ante 
los nuevos y g r a 'des pe l igros que les 
amenazaban, los re formis tas i m p l o r a r o n 
el a u x i l i o de I sabe l . 

D u r a n t e mucho t i e m p o estuvo l a re i 
na de I n g l a t e r r a indecisa s in saber q u é 
camino seguir : el c a l v i n i s m o e s c o c é s no 
m e r e c í a su-i s i m p a t í a s , y K n o x especial
mente l a h a b í a ofendido profundamente 
en su l i b r o t i t u l a d o Trompetazo contra 
el monstruoso gobierno de las mujeres; 
a s í , en d e f i n i t i v a , no fueron sus i n c l i n a 
ciones protes tantes las que l a decidieron 
a i n t e r v e n i r en l a l u c h a , sino l a consi
d e r a c i ó n de que en Escocia no d e b í a to 
lerarse por m á s t i e m p o l a d o m i n a c i ó n 
francesa, y de que antes por el con t ra 
r i o d e b í a someterse aquel p a í s a l a i n 
fluencia de I n g l a t e r r a . A d e m á s M a r í a 
Es tua rdo l a h a b í a m o r t i f i c a d o y amena
zado gravemente , pues desde el m o m e n 
to en que se d e c l a r ó i l e g í t i m o e l nac i 
m i e n t o de I sabe l , M a r í a h a b í a tomado 
para s í y para su esposo Franc isco , ade
m á s del t í t u l o de r e ina de F r a n c i a y de 
Escocia, e l de soberana de I n g l a t e r r a e 
I r l a n d a , en cuya consecuencia e x i s t í a 
entre ambas princesas u n odio i m p l a 
cable. 

A s í fué que I sabe l firmó en B e r w i c k 
con el l o r d e scocés rebelde una a l i anza 
ofensiva y defensiva para a r r o j a r de Es
cocia a los franceses: los buques y solda
dos ingleses a r r o j a r o n a é s t o s de todas 
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partes y los encer raron por fin con l a re
gente en Leifch. M a r í a de Guisa, p r i v a 
da de todo poder, e n c o n t r ó asi lo en l a 
fortaleza de E d i m b u r g o , gracias a l a 
c o m p a s i ó n del gobernador , y m u r i ó v í c -

dores firmaron pocas semanas d e s p u é s 
con el l o r d y con Isabel el t r a t ado de 
E d i m b u r g o que anulaba no só lo toda l a 
inf idencia francesa, sino el poder guber
n a t i v o de M a r í a Es tua rdo , en Escocia, 

John Knox.—Facsímile de un grabado en cobre de H. Hondins el Joven (1580-1644) 

t i m a de una h i d r o p e s í a , en 10 de j u n i o 
de 1560. 

Su muer te fué l a s e ñ a l de l a comple ta 
v i c t o r i a de l a R e f o r m a y de I n g l a t e r r a . 
Los dos esposos franceses estaban enton
ces h a r t o ocupados con los asuntos de su 
p a t r i a , ent re los cuales s e ñ a l a r e m o s el 
del t u m u l t o de Amboise , para fijar su 
a t e n c i ó n en los de Escocia. Sus embaja-

debiendo, en su consecuencia. M a r í a y 
Franc isco r enunc ia r para s iempre a laa 
a rmas y t í t u l o de reyes de I n g l a t e r r a . 

E l p a r t i d o vencedor se a p r e s u r ó a sa
car el m a y o r provecho de l a v i c t o r i a ob
t en ida , a d e l a n t á n d o s e aun a los deseos 
de l a m i s m a I sabe l . E l p a r l a m e n t o re
un ido en E d i m b u r g o p u b l i c ó una profe
s i ó n de fe c a l v i n i s t a (agosto de 1560) y 
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p r o h i b i ó l a c e l e b r a c i ó n de l a m i s a bajo 
severas penas qne, en caso de re inc iden
cia , p o d í a n l l e g a r has ta l a m u e r t e del 
t ransgresor de l a l e y . Todos los conven
tos fueron destruidos; pero los pastores 
que s o l i c i t a r o n se dest inara u n a par te 
de los bienes e c l e s i á s t i c o s a l a d o t a c i ó n 
de curatos y pobres y a l a c r e a c i ó n de 
escuelas v i e r o n rechazadas sus preten
siones; porque los nobles, d e s p u é s de de
vas ta r in famemente los edificios y teso
ros a r t í s t i c o s , se apoderaron de todas 
las propiedades de l a I g l e s i a . L a i n to l e 
r anc i a y el e g o í s m o fueron los rasgos 
que carac te r iza ron l a v i c t o r i a de l a Re
f o r m a en Escocia . 

Estos acontecimientos l a s t i m a r o n p ro
fundamente los sen t imientos m o n á r q u i 
cos y re l igiosos de l a re ina de Escocia, 
que contaba entonces diez y ocho a ñ o s . 

M a r í a Es tua rdo h a b í a sido educada 
en l a corte francesa, s e g ú n las tenden
cias a l a s a z ó n a l l í p redominantes ; cono
c í a los m á s i m p o r t a n t e s id iomas moder
nos y c o m p r e n d í a t a m b i é n perfectamente 
los autores l a t inos . Cr iada entre a r t i s t as 
y poetas, a p r e n d i ó a es t imar e l t a l en 
to (1). Sus p e q u e ñ a s creaciones p o é t i c a s , 
que r ea lmen te se d i s t i n g u e n por l a ver-
da i del s en t imien to p o é t i c o y la sencillez 
y n a t u r a l dad de l a e x p r e s i ó n , e ran no 
menos notab es qu i su belleza y a t r a c t i 
vos personales y su a p t i t u d para l a equi
t a c i ó n y el bai le . Su modo de hab l a r y 
su esti lo ep i s to la r e ran animados y cas
t izos . Su c a r á c t e r no se presenta, s in 
embargo, t a n s i m p á t i c o ; pues aun cuan
do e x t e r i o r m e n t e se mos t raba u n t an to 
devota, l a l icenciosa cor te de los Va lo i s 
daba mucho campo a sus caprichos y pa
siones. Sus mismos adversarios alababan 
su c la ra i n t e l i g e n c i a y su buen j u i c i o , 
cualidades gracias a l a s cuales p o d í a l l e 
gar a l g ú n d í a a ser pe l ig rosa pa ra I n 
g l a t e r r a (2). 

Cuando, d e s p u é s de dos a ñ o s de m a t r i -
n i o s in s u c e s i ó n , m u r i ó su joven esposo, 
s i g u i ó v iv i endo po r a l g ú n t i e m p o en 

(1) A. Gaedeke, María UstmrdoiJIeidelherg, 
1879), pág. 7. Eelación completa de los escritos 
hasta entonces publicados acerca de María Estuar
do: Jules Gauthier, Historia de Mar ía Estuardo 
(París, 1869), I , Introducción. Desde esta fecha 
María Estuardo de Chanteluze (París, 1876), obra 
que es principalmente la historia del último pro
ceso, escrita en vista de obras anteriormente pu
blicadas, y en un sentido favorable a María; y 
otras muchas obras que se irán citando. 

(2) El embajador inglés Throgmorton en el 
Consejo privado, 6-9 diciembre de 1560: Calendar 
qf State papers, Foreing series, Elimbeth I I (Lon
dres, 1865> 

F ranc i a , temerosa s in duda de los pe l i 
gros e in iquidades que l a esperaban, a 
e l la , joven de diez y nueve a ñ o s , en Es
cocia, que se encontraba entonces presa 
de d i s tu rb ios y f a l t a de leyes, y que era 
en su m a y o r pa r t e c a l v i n i s t a . M a r í a se 
n e g ó tenazmente a r a t i f i c a r e l t r a t a d o 
de E d i m b u r g o ; s in embargo, cuando en 
agosto de 156i p a s ó a Escocia, se p o r t ó 
con e x t r a o r d i n a r i a h a b i l i d a d e incontes
table co rdura , buscando s.i p r i n c i p a l 
apoyo en su he rmanas t ro , e l p ro tes tan te 
conde M u r r a y . 

P o r l o que a su persona y a su cor te 
se r e f e r í a , supo defender audazmente y 
con é x i t o l a l i b e r t a d de conciencia y de 
c u l t o , a pesar del f ana t i smo de u n K n o x 
y de los p a r t i d a r i o s de é s t e ; pero, reco
nociendo como base de su gobie rno el 
estado de l a c u e s t i ó n de l a r e fo rma en 
Escocia, f o r m ó su Consejo casi exc lus i 
vamen te con i n d i v i d u o s de l a nobleza 
c a l v i n i s t a . Con e l objeto de reconc i l i a r 
se con Isabel , a b a n d o n ó el t í t u l o y escu
do de I n g l a t e r r a , y p r o c u r ó mantener 
con aquel la soberana amistosas re lacio
nes. U n a vez puesta en este camino , fué 
t a n adelante que los lores c a t ó l i c o s de 
Escocia d i r i g i d o s por H á m i l t o n y Gor -
don se l e v a n t a r o n en armas c o n t r a el 
gobierno de M a r í a , si bien a l poco t i e m 
po fueron vencidos en una c a m p a ñ a en 
l a cua l l a r e ina en persona t o m ó par te . 

M a r í a se mos t raba a c t i v a en todo, a s í 
en l a guer ra como en el Consejo, y no se 
l a puede censurar porque siendo joven , 
v i v a y alegre, i n t e r r u m p i e r a a l g u n a vez 
los cuidados del gobierno para entregar
se a los placeres de l a caza o pa ra orga
n iza r e s p l é n d i d a s fiestas, bailes y mas
caradas, lo c u a l d isgustaba en ex t r emo 
a los s o m b r í o s presbi ter ianos (3). V i v a 
c idad, p a t r i o t i s m o , t a l en to p o l í t i c o , dis
posiciones p o é t i c a s , todo p a r e c í a r e u n i r 
se en l a hermosa y joven pr incesa. 

L a c u e s t i ó n de m a t r i m o n i o a r r o j ó una 
sombra en e l e s p l é n d i d o presente y en el 
p o r v e n i r de M a r í a . 

Hab iendo declarado I sabe l que no que
r í a t o m a r esposo, era c u e s t i ó n i m p o r 
t an te no s ó l o pa ra Escocia , sino t a m 
b ién pa ra I n g l a t e r r a , l a de u n nuevo 
enlace de M a r í a , que era l a n a t u r a l he
redera de toda l a G r a n B r e t a ñ a . P r o p u 
s i é r o n s e como candidatos D o n Carlos de 

(3) Rauraer, Cartas de París , I I , 88. Memoria 
del embajador francés en Edimburgo, Foys, 1564. 
Cartas de Randolfo a Cecil, l abril y 13 junio de 
1563. Raumer, Isabel y María Estuardo (Léipzig, 
1830), pág. 30. No hay que decir que la obra de 
Raumer es harto parcial contra María. 
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E s p a ñ a y o t r o p r í n c i p e d e l a casa de 
A u s t r i a , pero estos planes f racasaron 
ante l a o p o s i c i ó n de Isabel , que no que
r í a ver sujeta I n g l a t e r r a a l a p o l í t i c a 
un ive r sa l de l a casa de H a b s b u r g o n i a l 
ca to l i c i smo . E l gobierno i n g l é s y todo el 
p a r t i d o protes tante de Escocia deseaban 
ard ien temente da r a su r e ina u n esposo 
procedente de l a a r i s toc rac i a p ro tes tan
te inglesa o escocesa. 

E n t r e t a n t o , M a r í a estaba d isgus tada 
por l a i n t e r v e n c i ó n p r i n c i p a l de I n g l a 
t e r r a en l a c u e s t i ó n de su m a t r i m o n i o , 
l o cua l h izo que en e l l a l a p a s i ó n ven
ciera desgraciadamente a l a prudencia , 
d e c i d i é n d o s e su i n f l amab le c o r a z ó n por 
u n c a t ó l i c o , por u n hermoso joven , E n 
r i que Es tua rdo , l o r d D a r l e y (1), p r i m o 
s u j o y par ien te , a d e m á s , de l a T u d o r . 
L a s bodas se ce lebraron en 29 de j u l i o 
de 1565, a pesar de l a resis tencia de los 
protes tantes escoceses, de l a r e ina Isa
bel y a u n de l a f a m i l i a r ea l de F r a n c i a . 
¡ F u n e s t o acontec imien to! D a r l e y o b t u 
vo , s i no el poder, e l t í t u l o de r ey . M u -
r r a y se co locó entonces a l f ren te de u n 
l e v a n t a m i e n t o protes tante , siendo a u x i 
l i ado pecun ia r iamente , aunque no l o 
bastante, por I sabel . 

M a r í a , con su d u l z u r a y h a b i l i d a d y 
t a m b i é n con sus a t r a c t i v o s de balleza, 
h a b í a sabido granjearse g r a n n ú m e r o de 
p a r t i d a r i o s ; a s í es que los sublevados 
fueron derrotados y sus jefes, inc luso 
M u r r a y , se v i e r o n obl igados a h u i r a I n 
g l a t e r r a . Fe l ipe I I de E s p a ñ a , que v i ó 
con s a t i s f a c c i ó n a l a r e i n a escocesa se
parada de F r a n c i a , l a p r o m e t i ó su apoyo 
en todas ocasiones. 

Estos acontec imientos t r a j e ron consi
go u n cambio r a d i c a l en l a p o l í t i c a i n 
t e r i o r y ex t e r io r de M a r í a , cambio que 
a l a l a r g a h a b í a de ser de funestas con
secuencias pa ra e l l a . H a c í a u n a ñ o que 
h a b í a concedido su f avo r a u n agente 
pagado por el Papa, el p i a m o n t é s D a v i d 
R i c c i o , que supo i n t r o d u c i r s e en l a cor
te como m ú s i c o y paje. A pesar de los 
rumores que entonces c i r c u l a r o n r e l a t i 
vos a unos amores en t re l a r e ina y R i c 
cio, no parece probable que ex i s t i e ran 
relaciones c r i m i n a l e s en t re M a r í a y el 
paje, joven poco agrac iado , y m á s bien 
feo. L o que consta por c ie r to es que é s t e 

(1) Este es el verdadero nombre y no Darnley; 
E. Bekker, María Estuardo, Darley, Bothwell 
(Giesen, 188]), pág. n, nota. Petrick, Las cartas 
de la reina María Estuardo (Léipzig, ] 873), pá
gina 5. El mismo embajador inglés Randolfo es
cribe Darl'e, Cal. of State papers. F. S. Eliza-
Ulh, V I , 55. 
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supo captarse p o r e n t e r o l a c o n f i a n z a de 
l a r e ina . 

N o m b r a d o p r ime ramen te su secre tar io 
p r i v a d o y luego secretar io de Es tado , 
c o n s i g u i ó a l i a r a M a r í a con e l Papa y 
con E s p a ñ a ; y envanecido po r s u pre
m a t u r a v i c t o r i a , e s p e r ó no só lo vencer 
el p ro te s t an t i smo en Escocia, sino t a m 
b i é n , con el a u x i l i o de esta potencia y de 
los muchos c a t ó l i c o s ingleses, m a r c h a r 
sobre Londre s y restablecer l a u n i d a d de 
l a G r a n B r e t a ñ a en favor s u y o y e n p r o -

«̂iiil 

Moneda de plata con el busto de María Estuardo 

vecho de l ca to l i c i smo . A d e m á s c r e y ó 
conseguir e l t r i u n f o del poder absoluto 
de l a r e ina sobre l a rebelde nobleza p ro 
tes tante y sobre l a b u r g u e s í a . E n l a cor
te m i s m a de Isabel e x i s t í a n t ra idores 
vendidos a l a cansa de Escocia; I r l a n d a 
estaba t a m b i é n sublevada en pro de l ca
t o l i c i s m o ; e l Papa h a b í a p r o m e t i d o su 
apoyo « m i e n t r a s pud ie ra disponer de un 
c á l i z » y Fe l i pe I I y los Guisas apoyaban 
con a rdo r e l m o v i m i e n t o . 

D e esta suerte, las personas de M a r í a 
Es tua rdo y de I sabe l T u d o r , s í m b o l o s de 
los dos grandes pa r t idos opuestos de 
aquel t i e m p o , e n t r a r o n en lucha en las 
I s las B r i t á n i c a s , l u c h a des igual , porque 
de pa r t e de l a r e ina de I n g l a t e r r a esta
ban fuerzas m á s considerables y e l t a 
l en to y as tucia de una d i p l o m a c i a des
considerada. 

M a r í a fué l a que d ió el p r i m e r paso 
para l l e v a r a cabo sus planes. E n efec
to , en m a r z o del a ñ o 1566 c o n v o c ó u n 
P a r l a m e n t o , donde el c lero c a t ó l i c o re
c o b r ó su a n t i g u a s i t u a c i ó n , y que estaba 
destinado a ca to l i za r toda l a v i d a o f i c i a l . 
Entonces l a r e ina e n c o n t r ó resis tencia 
po r u n l ado en que no h a b í a fijado su 
a t e n c i ó n . 

D a r l e y , joven f r i v o l o , fa tuo , inep to , 
f a l t o de c a r á c t e r y entregado a toda cla
se de excesos (2), so l ic i taba repetida.men-

(2) Burton, I V , 137. 
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te de su esposa que le concediera una 
p a r t i c i p a c i ó n l ega l y comple ta en e l po
der supremo. M a r í a , cuyo amor hac ia su 
esposo se h a b í a ido enfr iando, desde que 
c o n o c i ó lo poco que v a l í a , se n e g ó resuel
tamente a acceder a t a l demanda, y Dar -
l ey , a t r ibuyendo su nega t iva a l a inf luen
c ia que e j e r c í a en el á n i m o de au esposa 
e l entonces o m n i p o t e n t e R icc io , d e c i d i ó 
q u i t a r de en medio aquel estorbo. Pa ra 
e l lo se u n i ó con l a o p o s i c i ó n pro tes tan
te, l a cua l , bajo l a promesa d e D a r l e y de 
pasarse a l c a l v i n i s m o , c o n s i n t i ó en pro
cu ra r a é s t e l a v i c t o r i a sobre l a co r r i en 
te c o n t r a r i a . 

L o s conjurados, a l f rente de los cuales 
se encont raban e l poderoso R u t h v e n , el 
s o m b r í o M o r t o n y el i n t e l i g e n t e M u r r a y , 
consideraban su proyec to como una ne
cesidad jus t a pa ra sa lvar el Estado y l a 
r e l i g i ó n (1). L o s mismos pastores K n o x 
y C r a i g lo aprobaban (2): é s t o s q u e r í a n 
p rop iamente f o r m a r u n proceso j u r í d i c o 
con t ra R i c c i o , pero l a c rue ldad y l a a m 
b i c i ó n de D a r l e y , que p r o m e t i ó cub r i r l o s 
a todos con su a u t o r i d a d , fueron causa 
de hechos v io len tos (3). I sabe l c o n o c í a 
todos estos planes. 

L o s conjurados a tacaron a R i c c i o en 
el p rop io cua r to de l a re ina , l a cua l se 
encontraba entonces en e l sexto mes de 
su embarazo, y a l a v i s t a de e l la le ases
t a r o n e l p r i m e r golpe, s a c á n d o l e luego 
a l v e s t í b u l o , donde c incuenta p u ñ a l a d a s 
pusieron t é r m i n o a su v i d a . 

Es te c r i m e n t r a jo consigo u n cambio 
comple to en l a cor te escocesa; l a re ina 
fué t r a tada desde entonces como pr i s io 
nera; los lores f u g i t i v o s , entre los cuales 
se encontraba M u r r a y , regresaron a 
E d i m b u r g o , y el c u l t o c a t ó l i c o fué p ro 
h i b i d o en todo e l p a í s . 

Pero M a r í a m o s t r ó , en esta o c a s i ó n , 
t a n t a as tucia como e n e r g í a , p r o p o n i é n 
dose, ante todo, i n t r o d u c i r l a d i v i s i ó n 
en t re sus adversar ios . T a m b i é n supo 
atraerse nuevamente a l in fe l i z D a r l e y , 
con e l cua l h u y ó del ca s t i l l o de E d i m 
burgo , y d e s p u é s de una desesperada ca
r r e r a y a pesar de su estado co rpo ra l 
e n c o n t r ó u n asi lo seguro. Los lores ca
t ó l i c o s , los p a r t i d a r i o s personales de l a 
princesa y l a f a m i l i a de D a r l e y se alza
r o n p r o n t o en armas, u n i é n d o s e l e s M u 
r r a y y o t ros adversar ios , y los asesinos 

(1) Morton y Ruthven a Cecil, 2 abril de 1566; 
Cal. of State pap., V i l , 43. 

(2) Así lo cuenta el inglés Redford: Cal, of 
State pap., Y I I , 35. 

(3) Morton y Rutliven a Cecil, 27 marzo de 
1567. Cal. of State pap., V I I , 40. 

de R i c c i o t u v i e r o n que buscar su salva
c i ó n en l a fuga . M a r í a e n t r ó de nuevo 
t r i u n f a n t e en E d i m b u r g o , donde pocas 
semanas d e s p u é s d i ó a luz u n n i ñ o , u n 
heredero del t r o n o de Escocia y de I n 
g l a t e r r a . Estos sucesos d ie ron a l a re ina 
g r a n i m p o r t a n c i a , c o n q u i s t á n d o l e una 
elevada p o s i c i ó n en ambos p a í s e s . 

M a r í a se r o d e ó de c a t ó l i c o s y de los 
lores protes tantes adictos a su causa. L a 
l i g a c a t ó l i c a y sobre todo los emisar ios 
del Papa l a exc i taban de c o n t i n u o a que 
u t i l i z a r a su t r i u n f o pa ra a n i q u i l a r a ios 
caudi l los protestantes , pa ra robustecer 
de nuevo el c a to l i c i smo y para conse
g u i r una s o b e r a n í a absoluta y estable (4); 
pero M a r í a r e t r o c e d i ó s iempre ante los 
medios v io len tos , p rocu rando m á s bien 
sostenerse en una s i t u a c i ó n i n t e r m e d i a 
aunque preponderante , y t r abando con 
I sabe l amistosas relaciones. E n t r e t a n t o 
se aumentaba l a t i r a n t e z de las que l l e 
vaba con su esposo; D a r l e y no s ó l o v i ó 
perdidos para él los f ru tos del asesinato 
comet ido en l a persona de R i c c i o , s ino 
que se e n c o n t r ó t r a t a d o con ostensible 
menosprecio por su esposa, que, d e s p u é s 
de haberse servido de é l , c o n t i n u ó o d i á n 
dole de l m i s m o modo que antes. A d e m á s 
de esto v e í a s e de c o n t i n u o amenazado 
por a lgunos de los conjurados a quienes 
h a b í a hecho t r a i c i ó n y que h a b í a n recon
quis tado el f avor de l a r e ina . 

A consecuencia de todo esto, se a l e jó 
por a lgunos meses de l a cor te . U n a fu
nesta o p o s i c i ó n n a c i ó entonces ent re él 
y los que d i r i g í a n el gobierno de M a r í a , 
o p o s i c i ó n que t o m ó mayores p roporc io 
nes cuando l a r e ina , para celebrar e l 
baut izo de su h i jo , i n d u l t ó a los asesinos 
de R i c c i o . M a r í a m o s t r ó entonces m á s 
a v e r s i ó n hac ia su m a r i d o , que h a b í a des
e m p e ñ a d o u n papel m u y bajo; d ió cuen
t a a los caudi l los de l a nobleza protes
tan te , especialmente a M u r r a y , de los 
designios c r i m i n a l e s que hac ia ellos ab r i 
gaba D a r l e y , y e x c i t ó , con toda i n t e n 
c i ó n , l a c ó l e r a de a q u é l l o s con t r a é s t e (5), 
l l egando a habla r les del d i v o r c i o . 

E l p a r t i d a r i o personal y hasta enton
ces el m á s fiel a m i g o de l a re ina , e l con
de B o t h w e l l , u n i ó s e , en G r a i m i l l a r , con 
a lgunos lores protestantes con t ra Dar -
ley , p r o p o n i é n d o s e no retroceder n i aun 
ante e l asesinato. M a r í a Es tuardo no 
p a r e c i ó f o r m a l m e n t e i n i c i a d a en este 

(4) El Nuncio en Francia a Grossh. Cosmus, I , 
16 de marzo de 1567. Labauof, Vil", iO5». 

(5) Bedíord a Isabel; Raumer, Isabel y María, 
página 119. 
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p l a n ; pero es i ndudab le que t u v o n o t i c i a , 
po r las indicaciones de los conjurados, 
de que é s t o s q u e r í a n de u n modo o de 
o t r o l i b r a r l a de su m a r i d o . 

E n los posteriores acontec imien tos 
d e s e m p e ñ ó e l p r i n c i p a l papel u n h o m b r e 
que d e b í a ser funesto para M a r í a , y que 
h a b í a de e m p a ñ a r su fama en l a pos ter i 
dad : t a l fué B o t h w e l l . 

J u a n H e p b u r n Garlos B o t h w e l l conta
ba entonces t r e i n t a a ñ o s : de elevada es
t a t u r a y fuerza e x t r a o r d i n a r i a , dotado 
de u n v a l o r dec id ido y aven tu re ro , se 
i m p u s o por estas cualidades f í s i c a s y mo
rales a l a j oven re ina , hac ia l a cua l mos
t r ó g r a n a d h e s i ó n , a u n en medio de sus 
males y t o r m e n t o s personales. P o r ha
berse m a n t e n i d o fiel a l p a r t i d o de l a r e i 
na , estuvo preso luengos a ñ o s en Escocia 
y en I n g l a t e r r a , y en 1565 t u v o que h u i r 
de su p a t r i a . 

Es to p r o d u jo g r a n i m p r e s i ó n en e l sen
sible á n i m o de M a r í a ; B o t h w e l l l o s a b í a 
perfec tamente , y as tu to y osado, conci
b i ó el a t r e v i d o p l a n de, una vez descar
tado D a r l e y , casarse con l a r e ina y ha
cerse s e ñ o r de E i c o c i a (1). Y no era que 

(1) E. Bekker, en la obra indicada, ha demos
trado completamente la imposibilidad de que sean 
auténticas las llamadas Cartas privadas (ya pues
tas en duda por Hosack, Morris, Chantelanze y 
otros), o sean las cartas amorosas de María Es
tuardo a Bothwell, por más que no todos los argu
mentos aducidos sean de igual fuerza. El trabajo 
de Harry Bresslau Las cartas privadas de la reina 
Alaria Estuardo (Almanaques históricos, serie 6, 
parte I , 1882, pág. 1 a 92) no me ha dejado duda 
alguna en este punto, a pesir de que el coleccio
nador francés publ ca cuatro de estas cartas. 
Cuantos conozcan el francés reconocerán que Ma
ría no pudo emplear expresiones como rompre sa 
promesse o le bien componer de ceux, etc., y que 
por lo mismo las pretendidas copias del original 
iraucés de María son más bien traducciones de 
falsilicaciones escocesas. Los fundamentos con que 
Bresslau pretende demostrar estas singularidades 
e imposibilidades que contra la legitiinid id de las 
cartas se han presentado, son muy artificiosos. 
Además, reconociendo como reconoce la legitimi
dad dj una de esas cartas, la segunda, que es por 
cierto la-más importante y la que más compromete 
a María, fáltanle argumentos positivos para de
mostrar la autenticidad de las demás. Así es que, 
dada sobre todo la particularidad de la mise en 
scene que siguió al descubrimiento y apreciación 
de toda la colecci n, puede ocurrir ser cierta la 
hipótesis de que los que falsearon una carta pu
dieron inventar las demás. La comparación que 
establece Bresslau, en la página 37, entre las ex
presiones de las cartas privadas y las de las cartas 
auténticas de María, nada prueba, por cuanto se 
refieren a expresiones muy vulgares y comunes. 
En la obra de Bresslau he notado otras muchas 
inexactitudes, como el fijar en enero de 1567 la 
huida de María de Edimburgo. El mismo Gaed'ec-
kej que considera culpable a María, confiesa (pá-

sintiese por l a re ina u n a m o r verdadero , 
pues a qu i en rea lmente amaba era a su 
joven esposa, sino que q u e r í a por med io 
de e l la elevarse a l poder supremo, es de
c i r , sentarse en el t r o n o . P a r a rea l i za r 
t a n a t r e v i d o p r o p ó s i t o se u n i ó , en G-rai-
m i l l a r , con los asesinos de R i c c i o , que 
hasta entonces h a b í a n sido sus mor ta les 
enemigos. 

S in embargo , a l comenzar el a ñ o 1567, 
M a r í a se r e c o n c i l i ó con D a r l e y , dejando 
por lo m i s m o de t emer su venganza y l a 
de l a nobleza, y v o l v i ó con é l a E d i m 
bu rgo . Hase culpado a l a r e ina por ha
ber a s í a t r a í d o a l i n f e l i z a su p e r d i c i ó n , 
y es probable que M a r í a , para e v i t a r l a 
enemistad de l a f a m i l i a de su esposo, los 
poderosos L e n n o x , procurase reconquis
tarse sus s i m p a t í a s , dejando a l a suerte 
el desenlace de las cosas, s in curarse 
del p o r v e n i r . Sea de esto lo que fuere, es 
lo c ie r to que en la t a rde del 9 de febrero 
de 1567, cuando se d e s p i d i ó l a re ina de 
su esposo para as i s t i r a las bodas de una 
de las damas de su corte, D a r l e y fué ase
sinado po r los conjurados (2) en e l j a r 
d í n de su pa lac io . Con esto se quiso l l e 
v a r a cabo una especie de asesinato p ú b l i 
co para poner en evidencia l a c o m p l i c i d a d 
de l a r e ina en t a n c r i m i n a l empresa, y 
por el lo se e s c o g i ó una manera t a n p ú 
b l i ca y n o t o r i a de cometer e l c r i m e n . 

M a r í a no se m o s t r ó desconsolada por 
l a m u e r t e de su esposo, pues si b ien se 
m a n t u v o r e t i r a d a po r a lgunos d í a s , co
mo lo e x i g í a n las c i rcuns tanc ias , has ta 
que e l c a d á v e r del i n f e l i z D a r l e y fué en
te r rado a toda pr isa y s in pompa a lguna , 
en cambio e l la , que en anter iores y poste
r iores ocasiones h a b í a sabido t a n h á b i l 
mente deshacerse de sus enemigos y que 
tan tos viajes e m p r e n d í a , p e r m a n e c i ó en 
contacto con los asesinos de su m a r i d o , 
l l egando hasta el p u n t o de confiar a 
B o t h w e l l y a H u n t l y l a t u t e l a del j o v e n 
p r í n c i p e Jacobo. Muchas semanas t rans
c u r r i e r o n s in que se d iera paso a lguno 
con t r a los culpables, especialmente con
t r a B o t h w e l l , a qu ien l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
s e ñ a l a b a cada d í a m á s como p r i n c i p a l 
causante de aquel c r i m e n . ¡ C u á n d i s t i n -

gina 389 y 103, nota 2) que los enemigos contem
poráneos de ésta eran muy diestros.eu las falsifi
caciones y que habían llegado a introducirlas de 
las propias cartas de la reina. ¿Dónde está, pues, 
el criterio que ha de distinguir lo verdadero de lo 
falso? Y sin embargo,, en estas cartas ha querido 
verse el fundamento de relaciones adulterinas en
tre María Estuardo y Bothwell. 

(2) Bothwell y sus gentes y otros: Békker, pá
gina 46, 
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t a h a b í a sido l a conducta observada por 
M a r í a respecto de sus verdaderos adver
sarios! 

L a s exhor tac iones y acusaciones que 
de todos, inc lusos sus amigos , r e c i b í a 
M a r í a fueron t a n graves, que hubo de 
comprender l a necesidad de hacer a lgo 
pa ra aca l l a r el genera l descontento. E n 
su consecuencia, h izo acusar a B o t h w e l l , 
a qu ien m a n d ó comparecer ante u n t r i 
buna l e x t r a o r d i n a r i o . Todo e l lo , s in em
bargo , no fué m á s que una comedia i n 
d i g n a , pues e l t r i b u n a l se c o m p o n í a de 
p a r t i d a r i o s de l acusado; a s í fué que no 
se d ió o í d o s a los acusadores y e l asunto 
se l l e v ó con g r a n p r e c i p i t a c i ó n , siendo, 
como es de suponer, absuelto B o t h w e l l 
de toda cu lpa . 

B o t h w e l l dominaba , por e l c o n t r a r i o , 
t oda l a s i t u a c i ó n , siendo probable que él , 
h o m b r e poderoso y e n é r g i c o , se hiciese 
por entonces recomendable y aceptable 
como esposo a los ojos de l a r e ina . Só lo 
teniendo en cuenta esa in f luenc ia que 
e j e r c í a se comprende que los conjurados 
c ó m p l i c e s de B o t h w e l l se uniesen en l a 
taberna de A i n s l i e s pa ra pro teger y con
seguir m a t r i m o n i o t a n i n d i g n o , ellos que 
antes h a b í a n sido encarnizados adversa
r ios del v a l i d o . 

Y aquel hecho i n a u d i t o se l l e v ó a cabo; 
M a r í a , fascinada por las gracias corpora
les e in te lectuales de Carlos y po r l a apa
rente in f luenc ia que e j e r c í a sobre l a a l t a 
nobleza, d i ó t a n inexcusable paso. Con 
g r a n descontento de todo el pueblo y a pe-
sarde l a o p o s i c i ó n de sus mejores amigos , 
de jó se robar a l parecer (1) por B o t h w e l l , 
que bajo f ú t i l e s pre textos sa h a b í a d i v o r 
c iado de su mujer , y se ca só con él en 15 
de m a y o de 1667, tres meses d e s p u é s del 
asesinato de D a r l e y , s in que pud ie ran 
convencer la n i las s ú p l i c a s de los emba
jadores franceses n i el a le jamiento de 
sus m á s a c é r r i m o s p a r t i d a r i o s de l a a l t a 
a r i s tocrac ia . 

E l cas t igo de toda esta serie de c r í m e 
nes y locuras no se h izo esperar. B o t h -

(1) Las debatidas cartas dirigidas a Botliwell 
no son las iinicas pruebas que podrían demostrar 
el consentimiento de la reina en el rapto: esta in
tención era ya conocida por muchos antes de ser 
realizada, pues un soldado de Bothwell manifestó 
a un paje de la reina «que todo había sido de an
temano convenido con ésta.» Fronde, IX , 63. 
Burton, I V , 216. Los argumentos íntimos de 
Békker (pág. 104) no son aceptables. Es evidente 
que María Estuardo, que tantas pruebas de ener
gía, de valor y de fuerza de voluntad dió después 
en su prisión, no se hubiera dejado obligar por 
tan ridicula sorpresa a casarse con Bothwell si 
éste no hubiese sido su deseo. 

w e l l , nombrado duque de O r k n e y y en
cargado de l a d i r e c c i ó n del gobierno , 
m o s t r ó c l a ramente c u á n poco apreciaba 
l a persona de M a r í a : h í z o l a s u f r i r los 
peores t r a t a m i e n t o s ; l a i n c o m u n i c ó de 
todo t r a t o , como verdadera p r i s ionera , 
y v i s i t ó con frecuencia a su a n t i g u a es
posa. A todo esto se agregaban las m a l 
diciones de todo el pueblo con t ra l a r e i 
na, la cual comprendiendo, aunque h a r t o 
tarde , el abismo en que se h a b í a preci 
p i t ado , l l o r aba todo el d í a v p e d í a u n 
p u ñ a l para darse l a mue r t e (2). 

Pero el a r r e p e n t i m i e n t o v i n o dema
siado ta rde . Casi toda l a nobleza f o r m ó 
con t r a l a t i r a n í a del odiado B o t h w e l l 
una l i g a que n a t u r a l m e n t e d e b i ó t a m 
b i é n d i r i g i r s e con t r a M a r í a , l a cua l re
u n i ó un p e q u e ñ o e j é r c i t o , p o n i é n d o s e en 
persona a l f rente de él para a tacar a los 
sublevados; pero cuando se aprestaba l a 
r e ina a l i b r a r b a t a l l a en las c e r c a n í a s 
de l a c a p i t a l , l a m a y o r par te de sus sol
dados se pasaron a l opuesto bando. B o t h 
w e l l h u y ó y M a r í a t u v o que entregarse 
a los rebeldes, que la t r a t a r o n como p r i 
s ionera ( junio de 1567). 

B j t h w e l l anduvo er ran te por a lgunos 
meses en Escocia recor r iendo las islas 
de O r k n e y y She t land ; pero, acosado por 
sus enemigos, h u y ó en u n buque hac ia 
F r a n c i a . U n a tempes tad le a r r o j ó a las 
p layas de Noruega , donde las au to r i da 
des danesas, a ins tanc ias del gobie rno 
e scocés , le h i c i e r o n pr is ionero , h a c i é n 
dole s u f r i r un c a u t i v e r i o poco r i gu roso 
en el ca s t i l l o de M a l m o e . B o t h w e l l m u 
r i ó en 1578 en o t r o cas t i l l o como p r i s io 
nero de Estado. Todas las narraciones 
de l a v i d a de p i r a t a qne l l e v ó en las 
aguas septentr ionales son enteramente 
fabulosas (3). 

M a r í a , en t r e t an to , h a b í a sido encerra
da en e l cas t i l lo de L o c h l e v e n , rodea
do de agua por todas partes. E n vano 
I sabe l se i n t e r e s ó por su a l legada, cuya 
conducta reprobaba fundada en conside
raciones m o n á r q u i c a s ; l a amenaza de 
que Escocia p o d í a i m p e t r a r el a u x i l i o de 
F r a n c i a a c a l l ó los sent imientos de Isa
bel . E l p a r t i d o protes tante , d i r i g i d o por 
K n o x , p a c t ó estrecha a l ianza con los lo 
res v ic to r iosos , los cuales, bajo l a ame
naza de procesar a M a r í a como asesina 
de su esposo (proceso cuya s o l u c i ó n no 
era dudosa, dada la p a r c i a l i d a d de los 

(2) Relación ilel embajador francés Du Crocq; 
Raumer, Cartas de París , I I , 96. 

(3) Federico Schiern, Kyere líidorisJce Stu-
dier, I (Copenhague, 1875). 
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t r ibuna les escoceses), o b l i g a r o n a l a r e i 
na a abdicar e s p o n t á n e a m e n t e j p roc la 
m a r o n r e y a J a c o b o V I q u e contaba a l a 
s a z ó n un a ñ o . M n r r a y , nombrado regen
te d u r a n t e l a menor edad de su sobr ino, 
se condujo con e n e r g í a y h a b i l i d a d , y 
r e s t a b l e c i ó l a paz y l a preponderancia 
del p ro te s t an t i smo en todo el p a í s . 

Entonces se o r g a n i z ó de f in i t i vamen te 
l a I g l e s i a escocesa, a tenor del « l ib ro dis
c i p l i n a r i o » aprobado por el P a r l a m e n t o 
en 1561, y sobre fundamentos d e m o c r á -
t i co- republ icanos . J u n t o a los pastores 
(Cle rgy-Elders ) se n o m b r a r o n seglares 
( l l i d i n g - E l d e r s ) pa ra l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de los m u n i c i p i o s . E l sacerdote era ele
g i d o po r el pueblo, y su in f luenc ia era 
t a l que se b a c í a a su v o l u n t a d l a reno
v a c i ó n a n u a l del Colegio de los ancia
nos. Diez superintendentes , domic i l i ados 
en o t ras t an tas d i ó c e s i s , t e n í a n a su car
go l a i n s p e c c i ó n sobi-e l a v i d a re l ig iosa , 
especialmente de los sacerdotes, a pesar 
de lo cua l su poder era m u y l i m i t a d o y 
no p o d í a compararse con el de los obis
pos. L o s sacerdotes y ancianos de cada 
super in tendencia f o r m a b a n u n s í n o d o 
p r o v i n c i a l ; y estos p e q u e ñ o s c í r c u l o s se 
u n í a n con el presbi te r io , nombre que se 
d i ó y se conserva como d i s t i n t i v o de t o 
da l a I g l e s i a . De cuando en cuando se 
r e u n í a una Asamblea genera l compuesta 
de delegados de todos los sacerdotes y 
colegios de ancianos. 

Es t a C o n s t i t u c i ó n ofrece, pues, una 
mezcla h á b i l de l i b e r t a d m u n i c i p a l y de 
in f luenc ia del sacerdote; pero el a rdor 
re l ig ioso c o n c e n t r ó el poder p r i n c i p a l en 
manos de u n c lero celoso. Estas a u t o r i 
dades e c l e s i á s t i c a s , semir re l ig iosas , se-
m i d e m o c r á t i c a s , ejercieron m u y p r o n t o 
una poderosa y casi exc lus iva inf luenc ia , 
y s in temer a los lores n i a l a m o n a r q u í a 
les h a c í a n f rente y l l egaban has ta a ta
carles. 

E l e s p í r i t u del ca lv in ' s rao se e n s e ñ o 
r e ó por comple to de Escocia . I n m e d i a t a 
mente d e s p u é s de l a de r ro t a de M a r í a , 
en 1567, comenzaron las asambleas ecle
s i á s t i c a s a ejercer una severa censura 
sobre los seglares, a r egu l a r l a prensa y 
a l l e v a r a sus t r ibuna les los procesos que 
se r e f e r í a n a creencias y a b r u j e r í a s . 
Personajes poderosos como el conde y 
l a condesa de A r g y l e t u v i e r o n que ha
cer peni tenc ia p ú b l i c a por fa l tas r e l i g i o 
sas. De esta suerte se f o r m ó y a d q u i r i ó 
g r a n inc remen to , apoyada por M u r r a y , 
l a f a n á t i c a , i n t o l e r a n t e y d o m i n a d o r a 
I g l e s i a escocesa ( K i r k o f Sco t l and ) . 

E l regente, d u r a n t e cuyo gobierno m 

h e r m a n a M a r í a no t u v o que temer por 
su v i d a , supo rechazar con e n e r g í a las 
pretensiones de i n t e r v e n c i ó n que mos
t r a b a I s abe l . 

A M a r í a se le h i c i e r o n insuf r ib les la 
u n i f o r m i d a d y l a v e r g ü e n z a de l a p r i 
s i ó n : sus a t r ac t i vos y l a belleza que a ú n 
conservaba desper taron el a m o r de uno 
de sus carceleros, con c u y a ayuda h u y ó 
en m a y o de 1568. 

L a nobleza escocesa no p o d í a sopor tar 
n i n g ú n gobierno e n é r g i c o ; de suerte que 
el de M u r r a y l a descontentaba en ext re
mo; por e l lo , en su m a y o r í a , se p a s ó a l 
bando de M a r í a ; pero e l regente no per
d ió su serenidad ante l a i n m i n e u c i a del 
p e l i g r o , y a l f rente de sus t ropas , in fe r io 
res en n ú m e r o , pero m á s aguer r idas y 
mejor a rmadas que las de l a r e ina , se 
l a n z ó audazmente con t r a los rebeldes, 
l og rando de r ro ta r los por comple to en 
L a n g s i d e . 

T o d a v í a p o d í a defenderse M a r í a en las 
comarcas del Sur de Escocia adictas por 
comple to a su causa; pero no t e n í a ga
nas de pelear en condiciones desfavora
bles con sus adversarios, y esperaba con
seguir e l a u x i l i o de I sabe l , que, de todos 
los soberanos re inantes , era l a que m á s 
a m i g a se le h a b í a mos t rado en los ú l t i 
mos a ñ o s . E n esta esperanza, desembar
có en 16 de m a y o de 1568 en las c e r c a n í a s 
deCar l i s l e , en las costas de I n g l a t e r r a , 
habiendo hecho e l v ia je en una l ancha 
pescadora. 

I sabel h a b í a y a ofrecido antes a l a r e i 
na escocesa u n asilo en I n g l a t e r r a , y aun 
entonces quiso acoger d ignamen te a l a 
f u g i t i v a ; pero su consejo p r i v a d o , in f lu í -
do por Ceci l , se opuso a e l lo . 

Por aquel t i empo e l ca to l i c i smo t r i u n 
faba de sus adversarios en el cont inente : 
los e s p a ñ o l e s , a las ó r d e n e s de l duque de 
A l b a , los de r ro taban y p e r s e g u í a n en los 
P a í s e s Bajos, y los franceses, conduc i 
dos por e l de A n j o u , h a c í a n lo p r o p i o 
en su r e ino . E n v i s t a de esto, ¿e ra p r u 
dente a u x i l i a r con t ropas inglesas en 
Escocia a M a r í a Es tuardo , pa ra que nue
vamen te t r i u n f a r a en aquel p a í s el ca
t o l i c i s m o , y de a l l í pasara a I n g l a t e r r a ? 
Seriamente no h a b í a que pensar en t a l 
con t ingenc ia , pero no p a r e c i ó menos pe
l ig roso env i a r a M a r í a a F r a n c i a , c u y o 
joven m o n a r c a l a hubiera f a c i l i t a d o t r o 
pas pa ra vencer po r comple to a los h u 
gonotes, con lo cua l Escocia hub ie ra 
quedado somet ida a l a in f luenc ia f r a n 
cesa, aumentando asi los pe l ig ros con 
que t e m í a verse amenazada I n g l a t e r r a , 
E n esta n a c i ó n ee c r e í a arr iesgado de-
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j a r l a p a r t i r en l i b e r t a d , pues desde que 
c o r r i ó l a n o t i c i a de su l legada h a b í a s e 
efectuado ent re los lores c a t ó l i c o s del 
N o r t e u n m o v i m i e n t o en su f avo r : a s í es 
que d e b í a evi tarse que e l numeroso par
t i d o c a t ó l i c o i n g l é s se agrupase en t o r n o 
de l a r e ina de Escocia. Todos los adictos 
a I sabe l se apresura ron a poner ante su 
c o n s i d e r a c i ó n esta con t ingenc ia (1). E n 
su consecuencia, a t e n i é n d o s e m á s a las 
leyes de l a p o l í t i c a que a las del derecho 
y del honor , se a c o r d ó poner presa a l a 
i n f e l i z r e i n a . 

L a conduc ta que en esta o c a s i ó n ob
s e r v ó I sabe l f ué i n f a m e y de m a l a fe. 
A d e m á s , en vez de dec larar ab ie r tamente 
los fundamentos que l a h a b í a n m o v i d o 
a observar la y de j u s t i f i c a r por l a nece
s idad l a i n j u s t i c i a pa ten te que c o m e t í a 
con una soberana, con una f u g i t i v a po
l í t i c a , a d u l ó s e rv i lmen te a l a p r i s ionera , 
y p r o c u r ó obtener de e l la que conf iara 
a l a r b i t r i o de l gobierno i n g l é s l a cues
t i ó n que en t re e l l a y sus s ú b d i t o s se ha
b í a suscitado. Con esto esperaba Isabel 
tener en todas ocasiones en sus manos 
l a s o l u c i ó n de l conf l i c to , hacer pa lpab le 
j u r í d i c a m e n t e el de l i t o de M a r í a e i n u t i 
l i z a r l a para s iempre . 

Cuando M u r r a y e n t r ó en negociacio
nes con su he rmana , para conseguir de 
e l la l a a b d i c a c i ó n d e f i n i t i v a de sus dere
chos a l t r o n o , a cambio de lo cua l desis
t i r í a é l de toda a c u s a c i ó n con t r a e l la , 
supo Isabel , con su as tu ta y p é r f i d a d i 
p lomac ia , i m p e d i r una r e c o n c i l i a c i ó n que 
l a p r i v a b a de todo p re t ex to para con t i 
n u a r teniendo a M a r í a como pr i s ionera . 
E n efecto, p r o p a l ó l a n o t i c i a de que e l 
regente h a b í a Janzado l a a c u s a c i ó n p ú 
b l i ca con t ra su h e r m a n a y p r o c u r ó de
m o s t r a r l o con documentos falsos; y co
m o M a r í a se negara a contestar a l a 
supuesta a c u s a c i ó n porque, a fuer de 
soberana, só lo d e b í a responder an te e l 
t r i b u n a l de Dios , a p a r e c i ó r ea lmen te 
cu lpable del de l i t o que se le i m p u t a b a . 
D e esta suerte, I sabel , a pesar de todas 
las s ú p l i c a s de su buena h e r m a n a para 
que l a pusiese en l i b e r t a d , t u v o u n pre
t ex to para re tener p r i s ionera a l a r e ina 
escocesa. 

Este i n d i g n o proceder usado con t r a l a 
j o v e n y hermosa pr incesa, que h a b í a sa
bido con e n e r g í a hacer f rente a los acon
tec imien tos , c o n q u i s t ó a é s t a muchas 
s i m p a t í a s , especialmente las de sus co
r r e l i g i o n a r i o s en t re l a aristfocracia del 
N o r t e de I n g l a t e r r a . A l f rente de é s t o s 

(1) Cal o/Statepap., V I I , 465. 

se encontraba T o m á s H ó w a r d , duque de 
N ó r f o l k , que a pesar de su nombre p ro 
testante era e l conde m á s d i g n o y m á s 
r i c o del re ino, y que c o n c i b i ó el p royec to 
de ser e l cua r to m a r i d o de M a r í a y ha
cerse de este modo rey de Escocia y aun 
de I n g l a t e r r a . 

Todo estaba preparado para un g r a n 
l e v a n t a m i e n t o en f avor de M a r í a (1569), 
pero N o r f o l k , v a c i l a n t e y p u s i l á n i m e , se 
d e l a t ó en e l m o m e n t o decis ivo a su pro
p i a r e ina ; a s í fué que cuando los d e m á s 
caud i l los de l a c o n j u r a c i ó n se l anza ron 
a l campo, fueron f á c i l m e n t e vencidos y 
se v i e r o n obl igados a h u i r a Escocia. 
I sabel y su genera l Car los Sussex se 
venga ron c rue lmente en los p a r t i d a r i o s 
de los f u g i t i v o s , siendo ahorcados, s in 
f o r m a l i d a d a lguna , m i l l a r e s de servido
res y par ientes de aquellos nobles, y 
confiscados los bienes de todas las per
sonas sospechosas. 

H a s t a entonces I sabe l se h a b í a mos
t r ado ben igna para con sus s ú b d i t o s ca
t ó l i c o s , t r a t á n d o l e s con d u l z u r a y hasta 
con c ie r t a preferencia; pero desde aquel 
momen to (y este fué para e l la el cas t igo 
del in jus to proceder seguido con M a r í a 
Es tua rdo) d e c l a r ó s e l a gue r r a ent re e l la 
y los c a t ó l i c o s , g u e r r a que por espacio 
de ve in t e a ñ o s t u v o en i n m i n e n t e p e l i 
g r o y l l e n ó de cons tante t emor a l a r e i 
na de I n g l a t e r r a . A p e t i c i ó n de los lores 
c a t ó l i c o s vencidos, l a n z ó el papa P í o V 
en 25 de febrero de 1570 l a b u l a de exco
m u n i ó n con t ra I sabe l : con e l la quedaban 
los subditos de é s t a l ibres del j u r a m e n t o 
de fidelidad, y lo que es m á s , se les ame
nazaba con i g u a l pena si prestaban obe
diencia a l gobie rno hereje. E s t a era una 
d e c l a r a c i ó n f o r m a l de gue r ra entre l a 
I g l e s i a r o m a n a y l a re ina de I n g l a t e r r a , 
y desde entonces todo c a t ó l i c o i n g l é s fué 
ten ido por sublevado. 

L a s i t u a c i ó n de I sabe l se h a c í a cada 
vez m á s d i f í c i l ; F r a n c i a a b r a z ó desde 
luego el p a r t i d o del Papa y de M a r í a 
Es tua rdo : y en l a m i s m a cor te de l a r e i 
na se mani fes taban ab ie r tamente s i m 
p a t í a s por los c a t ó l i c o s . L a bula h a b í a 
p roduc ido u n a i m p r e s i ó n p rofunda en 
una g r a n pa r t e del pueblo i n g l é s . Todos 
los vac i l an tes d ie ron entonces p ú b l i c o 
t e s t i m o n i o de sus creencias c a t ó l i c a s y 
en todas las comarcas del p a í s se resta
b l e c i ó e l c u l t o c a t ó l i c o , siendo é s t a s a l 
p rop io t i e m p o otros tan tos focos de hos
t i l i d a d y r e b e l i ó n con t r a I sabe l T u d o r . 

Casi por aquel m i s m o t i e m p o (enero 
de 1570) fué asesinado en Escocia e l re
gente M u r r a y , s iguiendo a este hecho 
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n n l e v a n t a m i e n t o genera l con t r a el par
t i d o c a l v i n i s t a , entonces dominan te , l e 
v a n t a m i e n t o que por u n in s t an t e se e n 
s e ñ o r e ó del p a í s y que l l e g ó a embarcar 
t ropas para i n v a d i r l a I n g l a t e r r a . M a r í a 
Es tua rdo , l a p r i s ione ra de Isabel , f ué 
p roc lamada r e ina de Escocia . C ie r to que 
en los d i s t r i t o s mer id ionales de esta na
c ión los soldados ingleses l o g r a r o n res
tablecer el gobierno del p a r t i d o con t r a 
r i o a M a r í a , pero en los de l N o r t e l a 
causa de é s t a preponderaba. 

De d í a en d í a se b a c í a m á s impos ib le 
mantenerse en una s i t u a c i ó n i n t e r m e 
dia , en aquel la é p o c a de pasiones y de 
sobreexcitaciones. I sabel h a b í a acar ic ia
do l a esperanza de conservarse en e l la 
entre los c a t ó l i c o s y protestantes , y de 
poder a s í man tener l a paz; pero p r o n t o 
c o n o c i ó l a i m p o s i b i l i d a d de este siste
ma , pues que cada vez se agr iaba m á s l a 
cont ienda entre los dos pa r t idos . I n g l a 
t e r r a , en su consecuencia, t u v o que de
cidirse por l a s e p a r a c i ó n comple ta del 
ca to l i c i smo . J o h n F e l t o n , po r t ado r de 
la bu la pon t i f i c i a , fué ahorcado por t r a i 
dor a su p a t r i a , y e l P a r l a m e n t o del 
a ñ o 1671 t o m ó una m u l t i t u d de acuer
dos que t e n d í a n a robustecer el c a r á c t e r 
protes tante de l a I g l e s i a a n g l i c a n a y a 
c o m b a t i r a l c a to l i c i smo . 

L o s t r e i n t a y nueve a r t i cu l e s votados 
fueron impuestos a todos los sacerdotes. 
Ceci l , elevado a l a d i g n i d a d de l o r d 
B u r g h l e y , d e c í a : « L a l i b e r t a d de con
ciencia es, en general , cosa excelente, 
pero, d e s p u é s del paso que h a dado e l 
Papa, l a r e l i g i ó n se ha conve r t i do en 
una c u e s t i ó n p o l í t i c a . E l Estado se en
cuent ra en pe l i g ro y el t r o n o de l a r e ina 
se conmueve (1).» Todo el que t r a t a b a a 
la re ina de hereje o t i r a n a , o que p o n í a 
Bn duda l a l e g i t i m i d a d de su s o b e r a n í a , 
3ra declarado reo de a l t a t r a i c i ó n ; y e l 
ijue hablase de u n heredero de l a corona 
sra cast igado con l a c o n f i s c a c i ó n y e l 
dest ierro. L a i n t r o d u c c i ó n de una bu la 
pon t i f i c i a en I n g l a t e r r a y el ingreso en 
la I g l e s i a r o m a n a eran as imismo consi
derados y cast igados como a l t a t r a i c i ó n . 

A esta conducta e n é r g i c a y resuel ta 
3n e l i n t e r i o r c o r r e s p o n d i ó l a p o l í t i c a 
sx te r io r . I sabel h a b í a p rocurado has ta 
3ntonces mantenerse en a l i anza con Es
p a ñ a , con g r a n descontento de Cec i l , 
¡jue y a pensaba hacer de I n g l a t e r r a el 
ada l i d del p ro te s t an t i smo en Europa y 
ponerla a l f ren te de todos los Estados y 
par t idos re formados . Pero el apasiona-

(1) Froude, X, 196. 

m i e n t o s iempre creciente de su pueblo , 
las a t rev idas empresas de los corsar ios 
ingleses con t r a las colonias e s p a ñ o l a s , 
su p r o p i a codic ia que e x i g í a una g r a n 
p a r t i c i p a c i ó n en e l b o t í n de cada nave
gante , su o p o s i c i ó n a l p a r t i d o c a t ó l i c o 
de I n g l a t e r r a y Escocia, y el apoyo que 
a é s t a o f r e c í a Fe l ipe , todo c o n t r i b u y ó a 
que Isabel se a d h i r i e r a cada vez m á s a 
l a causa sostenida por Ceci l , de suerte 
que I n g l a t e r r a , conforme a los deseos de 
los m á s f a n á t i c o s ca lv in i s t a s , l l e g ó a ser 
la cabeza del p ro tes t an t i smo en E u r o p a . 

N o es, pues, de e x t r a ñ a r que los i ng l e 
ses c a t ó l i c o s se viesen a su vez ob l iga 
dos, por tales a rb i t ra r iedades , a sostener 
una l u c h a encarnizada con t ra el gobier
no de su p a t r i a y con t r a l a persona de la 
m i s m a r e ina . 

L o s descontentos encon t r a ron u n jefe 
en M a r í a Es tua rdo , l a cua l , f u n d á n d o s e 
en l a l ey de l a necesidad, t rabajaba sin 
descanso pa ra obtener su l i b e r t a d y para 
conseguir con e l la el cast igo de l a sobe
rana que t a n in jus tamente l a h a b í a rete
n ido p r i s ionera . P a r a este objeto se u n i ó 
con N o r f o l k , el cua l , a pesar de todas sus 
promesas, no h a b í a desist ido de su i n t e n 
to de casarse con l a escocesa; E s p a ñ a y 
e l Papa acudieron a su a u x i l i o : s in em
bargo, por causa de l a l e n t i t u d que F e l i 
pe l í puso, s e g ú n su cos tumbre , en t o m a r 
una r e s o l u c i ó n , y t a m b i é n por los esfuer
zos de l a p o l i c í a secreta de B u r g h l e y , 
h á b i l m e n t e organizada , fueron descu
bier tos los planes de los sediciosos, y el 
gobierno p r o c e d i ó entonces con e n e r g í a 
y severidad, de suerte que, a d e m á s de l a 
e j e c u c i ó n de muchos agentes de segun
da fila, N o r f o l k fué condenado a muer t e 
y ejecutado en m a y o del a ñ o 1572. 

D e s p u é s de esta t r i s t e exper iencia de 
l a h o s t i l i d a d implacab le que e x i s t í a en
t r e M a r í a Es tua rdo e I sabe l , l a r e ina de 
I n g l a t e r r a e n v i ó nuevas fuerzas a Esco
cia , donde los p a r t i d a r i o s de l a re ina 
pr i s ionera amenazaban conseguir l a pre
ponderanc ia . Por su i n t e r v e n c i ó n se fir
m ó entre los pa r t idos bel igerantes una 
paz funesta para M a r í a , a fin de proce
der a l a e l e c c i ó n de regente que r e c a y ó 
en e l p ro tes tan te conde M a r , enemigo de 
l a r e i n a escocesa. I sabe l quiso t a m b i é n 
vengarse de Fe l ipe , y a este efecto p ro 
t e g i ó desde 1572 a l o s rebeldes de los P a í 
ses Bajos. 

L a cor te pon t i f i c i a y el papa Grego
r i o X I I I reconocieron desde luego en 
Isabel e l m á s pe l igroso enemigo del ca
t o l i c i s m o , a quien era preciso c o m b a t i r 
p o r todos los medios posibles, G r e g o r i o 
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h a b í a tenido m u y buen cuidado de p ro 
cura r u n apoyo en e l ex t ran je ro a l a se
g u n d a c o n j u r a c i ó n de N o r f o l k , y me
d ian te su asen t imien to , o t o r g ó M a r í a 
Es tua rdo en 1577 u n tes tamento, en e l 
cua l desheredaba a su h i j o Jacobo V I s i 
no v o l v í a a las verdaderas creencias, de
j ando en este caso l a corona de Escocia 
y de I n g l a t e r r a a l r ey de E s p a ñ a . 

Es te Papa ins taba v i v a m e n t e a F e l i 
pe a que e n v i a r a a su he rmano n a t u r a l 
don J u a n de A u s t r i a , a l vencedor de L e 
pan te , con u n e j é r c i t o para l i b e r t a r a 
M a r í a y conquis ta r I n g l a t e r r a , Esco
cia e I r l a n d a . Fe l ipe no a c c e d i ó en ton
ces a esta p e t i c i ó n , porque h a r t o ocupa
do le t e n í a n los asuntos de P o r t u g a l y 
de los P a í s e s Bajos; pero el Papa no cejó 
p o r esto en su e m p e ñ o de a tacar a I n 
g l a t e r r a , y especialmente a su comarca 
m á s p r i v i l e g i a d a , l a I r l a n d a . 

E n esta i s la , a pesar de los cuidados 
de los tu tores de E d u a r d o V I , h a b í a s e 
a r r a igado el p ro t e s t an t i smo menos que 
en I n g l a t e r r a (1), a s í es que a l subi r a l 
t r o n o M a r í a T u d o r , r e c u p e r ó su prepon-
derancia l a a n t i g u a r e l i g i ó n y con e l la 
l a recobraron t a m b i é n las an t iguas cos
tumbres . E n el p e q u e ñ o t e r r i t o r i o que 
estaba bajo l a i n m e d i a t a s o b e r a n í a de 
I n g l a t e r r a , « la empal izada i n g l e s a , » se 
acumulaban las guarn ic iones como en 
u n p a í s enemigo; en cuanto a las comar
cas p rop iamente i r landesas , que s ó l o de 
u n modo vago d e p e n d í a n de l a sobera
n í a de I n g l a t e r r a , p r e s i d í a en ellas, bajo 
e l r é g i m e n de los p e q u e ñ o s p r í n c i p e s y 
de su corte , u n estado de cosas peor que 
e l derecho de l a fuerza que p r e s i d i ó d u 
r an t e l a Edad media , r e s p e t á n d o s e a los 
fuertes y s a q u e á n d o s e a los d é b i l e s . 

E l asesinato y las luchas a rmadas es
t aban a l orden del d í a , y los condados 
m á s florecientes eran devastados. « L o 
que cua t ro personas s iembran , e s c r i b í a 
en 1569 u n agente e s p a ñ o l , lo cosechan 
c iento , y es t en ido por mejor h o m b r e 
aque l que obt iene m á s é x i t o en el saqueo 
de l a p ropiedad de su vec ino . Todos los 
nobles de ú l t i m a fila h a b i t a n cada uno 
en su t o r r e de p iedra , donde t o m a n a su 
servic io a todos los malhechores de las 
c e r c a n í a s ; y e l n ú m e r o de estas to r res es 
i n f i n i t o . » 

(1) Froude, V I I I , 1, 56, 372, 421; X. 476, 
563; X I , 173, 265; X I I , 196. Véase la descripción 
que hace Lorenzo Vital en 1518 del estado de 
cosas en Irlanda, y que en nada se parecen a los 
detalles suministrados por Fronde, Colección de 
viajes de los soberanos de los Países Bajos (Bruse
las, 1881), pág. 283. 

E n 1561 u n e n é r g i c o y poderoso Cau
d i l l o , Schan O ' N e i l , descendiente de l a 
a n t i g u a nobleza i n d í g e n a de I r l a n d a , se 
a p o d e r ó de las comarcas septentr ionales 
de esta is la , l e v a n t á n d o s e p ú b l i c a m e n t e 
con t r a l a a u t o r i d a d de l a r e ina . D u r a n 
te muchos a ñ o s f racasaron todas las 
t en t a t i va s para vencerle por todos los 
medios, desde l a v io l enc ia a l a t r a i c i ó n 
y el veneno: aquel a t r ev ido guer re ro se 
d i r i g i ó a l Oeste invad iendo a U o n n a u g h t , 
p r o p o n i é n d o s e hacerse rey de toda l a 
i s la y , como en o t ro t i e m p o sus antece
sores, d o m i n a r en « T a r a s H a l l e » sobre 
todos los descendientes de E r í n . A los 
seis a ñ o s , las t ropas inglesas y l a h o s t i 
l i d a d de los ir landeses pusieron fin a l a 
v i d a y d o m i n a c i ó n de O ' N e i l (1567). S i r 
E n r i q u e Sidney fué e l que ob tuvo t a n 
fel iz é x i t o a pesar de no con ta r con me
dios suficientes. A q u e l hombre i n t e l i 
gente c o m e n z ó a cu ra r con mano fuer te 
las her idas po r las cuales se estaba de
sangrando l a I r l a n d a , p roh ib iendo a los 
caudi l los e x i g i r t r i b u t o de los vasal los 
y de las ciudades. Ba jo su mando e l co
merc io y l a i n d u s t r i a se r e a n i m a r o n , es
pecia lmente en los puertos; se c u l t i v a r o n 
los campos con m a y o r esmero, pues e l 
l ab rador no t u v o y a que t emer el saqueo 
de su cosecha po r t a l o cua l de sus con
vecinos. 

Prec isamente po r esto los i n n u m e r a 
bles caudi l los encerrados en sus tor res 
de p iedra y sus h a m b r i e n t o s servidores 
estaban p o s e í d o s de odio y de c ó l e r a con
t r a l a s o b e r a n í a inglesa ; sen t imien tos 
que an imaban t a m b i é n a l a m a y o r í a de l 
pueblo i r l a n d é s , que, a pesar de los be
neficios que le r epor taba el r é g i m e n i n 
g l é s , no p o d í a o l v i d a r que era un r é g i 
men de ext ranjeros y de herejes. L a 
esperanza de los ir landeses estaba en 
E s p a ñ a , con cuyo a u x i l i o c r e í a n poder 
restablecer l a misa y e l c ruc i f i jo . E n 
tonces, cuando los ir landeses i m p l o r a 
r o n el apoyo de los e s p a ñ o l e s con t ra los 
protestantes sajones, las creencias de los 
hi jos de E r í n , poco seguras, populares y 
v iv i f i cadas por a lgunas pa r t i cu l a r idades 
nacionales, se c o n v i r t i e r o n en el m á s 
austero y r o m a n o ca to l i c i smo . E l od io 
nac iona l produjo el odio re l ig ioso y é s t e , 
a su vez, f o r t a l e c i ó y a u m e n t ó e l odio 
n a c i o n a l (2). 

P o r o t ro lado, los ingleses c r e í a n l í c i 
to cuanto h a c í a n con t r a los irlandeses, 
a quienes despreciaban como b á r b a r o s y 

(2) Paul i , Memorias sobre la historia inglesa, 
página 215. 
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papis tas y a quienes consideraban como 
u n a especie de an imales s i lvestres , que 
d e b í a n ser ex te rminados a todo t rance . 
U n honrado y bondadoso i n g l é s , que se 
ho r ro r i zaba de las crueldades del duque 
de A l b a , c r e í a en cambio c u m p l i r u n de
ber asesinando a las mujeres, hi jos y aun 
n i ñ o s de pecho de los irlandeses, y aca
bando «con aquellas fieras.» 

E n t r e pueblos animado3,de tales sen
t i m i e n t o s no p o d í a n a t u r a l m e n t e subsis
t i r por mucho t i e m p o l a paz. E n efecto, 
con a sen t imien to de l a re ina , concibie
r o n a lgunos nobles ingleses establecidos 
en I r l a n d a el p royec to de l l e v a r a cabo 
una g r a n c o l o n i z a c i ó n en aquel p a í s , 
para l o cua l , po r supuesto, ape la ron a l 
s i s tema de confiscar a los irlandeses sus 
bienes y a n i q u i l a r a los p rop ie ta r ios del 
p a í s . Cuando, en e l verano de 1569, los 
ingleses d ie ron comienzo a su p l a n , 
a r reba tando centenares de s ú b d i t o s a l a 
has ta entonces fiel f a m i l i a de O r m o n d , 
e s t a l l ó e n todas partes la s u b l e v a c i ó n de 
los i n d í g e n a s , los cuales demanda ron 
a u x i l i o a l Papa y a l r ey de E s p a ñ a , s i n 
q u e s u s s ú p l i c a s fuesen d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o atendidas. 

L o s escasos medios de que p o d í a dis
poner l a Santa Sede h a b í a n sido dest ina
dos a l a l u c h a c o n t r a los tu rcos y Fe l ipe 
t e n í a h a r t o que hacer en los P a í s e s B a 
jos pa ra des t inar sus fuerzas a las em
presas ir landesas, con lo cua l se hubie ra 
a t r a í d o a d e m á s l a enemistad de I n g l a t e 
r r a , Pero, como Isabel no p o d í a o no 
q u e r í a gas tar nada en l a d o m i n a c i ó n de 
I r l a n d a , los celtas ir landeses se basta
r o n a s í mismos , l og rando no só lo que
b r a n t a r por comple to l a a u t o r i d a d de l a 
r e ina en l a e m p a l i z a d a ing lesa y resta
blecer en todas partes el se rv ic io c a t ó l i 
co , s ino avanzar , d e s t r u y é n d o l o todo , 
has ta las praderas de D u b l í n , 

A u n q u e d e s p u é s se r e s t a b l e c i ó d u r a n 
te a l g ú n t i e m p o l a t r a n q u i l i d a d , no t a r 
d ó m u c h o en es ta l l a r de nuevo el l evan ta 
m i e n t o , has ta que e l papa Gregor io X I I I 
t o m ó bajo su p r o t e c c i ó n a los m á s fieles 
y adictos de en t re los c a t ó l i c o s , e n v i á n -
doles en 1579 a lgunos expertos oficiales 
irlandeses, i t a l i anos y e s p a ñ o l e s que les 
o r g a n i z a r a n y d i r i g i e r a n . T a m b i é n les 
e n v i ó u n legado que a n i m a r a su celo re
l ig ioso , su b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a y una 
bandera bend i t a que les d iera m a y o r ar
d i m i e n t o y les asegurara l a v i c t o r i a 
bajo el amparo de Dios , E n efecto, el fa
n a t i s m o re l ig ioso produjo de nuevo e n 
toda l a i s la un poderoso l e v a n t a m i e n t o , 
t o m a n d o par te ea a q u e l l a c r u z a d a c o n - I 

t r a los herejes los descendientes de los 
an t iguos conquistadores normandos de 
l a empa l i zada ing lesa , f a m i l i a s que, por 
su l a r g a residencia entre los irlandeses, 
se h a b í a n hecho ir landesas y abrazado 
las creencias c a t ó l i c a s . 

Ochocientos i t a l i a n o s que el Papa en
v i ó a I r l a n d a para a u x i l i a r a los sedi
ciosos parecieron a los ir landeses, t a n 
f á c i l m e n t e impresionables , l a vangua r 
dia de u n numeroso e j é r c i t o c a t ó l i c o . 
Cua t ro a ñ o s t a r d ó en ser sofocado este 
l e v a n t a m i e n t o (1583) que c o s t ó l a v i d a a 
m i l l a r e s de ir landeses. Toda l a pa r t e 
m e r i d i o n a l de la i s la q u e d ó c o n v e r t i d a 
en desierto, ¡ S i m i e n t e de sangre que se 
a r r a i g ó p rofundamente en e l c o r a z ó n de 
los ir landeses 3' que du ran t e siglos h a b í a 
de p r o d u c i r t o d a v í a sangr ientos f ru tos ! 

L a cor te romana , a pesar del m a l é x i 
to ob ten ido , no r e n u n c i ó a sus host i les 
i n t r i g a s con t r a l a d i r ec to ra y defenso
r a de l a h e r e j í a , con t ra Isabel : Grego
r i o X I I t e n í a l a a m b i c i ó n de conquis ta r , 
como su antecesor Gregor io M a g n o , l a 
I n g l a t e r r a pa ra R o m a . 

E n D o u a i y d e s p u é s en Re ims se crea
r o n pa ra los sacerdotes ingleses y esco
ceses seminar ios que eran verdaderos 
focos de f a n á t i c o s y t ra idores a su pa
t r i a . L o s m i n i s t r o s que se encont raban 
a l f rente de estos es tablecimientos ha
b í a n d e s e m p e ñ a d o du ran t e l a d o m i n a 
c i ó n de M a r í a T u d o r los p r inc ipa les car
gos e c l e s i á s t i c o s y a l i m e n t a b a n el m á s 
imp lacab l e odio c o n t r a e l gobierno que 
los h a b í a a r ro jado de sus puestos, A d -
m á s , h a b í a en R o m a , bajo l a d i r e c c i ó n 
de los j e s u í t a s , n n colegio i n g l é s cuyo 
objeto era f a c i l i t a r l a p r o p a g a c i ó n de 
las doc t r inas c a t ó l i c a s en I n g l a t e r r a (1), 
y cuyos educandos eran otros tan tos 
caudi l los que h a b í a n de o rgan iza r l a l u 
cha c o n t r a l a h e r é t i c a I sabel . E l Papa 
les t r a t a b a con g r a n d i s t i n c i ó n , les a n i 
maba a l a guer ra santa y les exci taba a 
que «se deshic ieran de l a i m p í a I sa 
bel» (2). 

Es ta a c t i v i d a d no era infecunda, pues 
los que de t a l colegio s a l í a n se i n t r o d u 
c í a n disfrazados en I n g l a t e r r a y una vez 
a l l í a n i m a b a n a los p u s i l á n i m e s y exci 
taban a los to lerantes . S e g ú n ellos, e l 
buen c a t ó l i c o no d e b í a v a c i l a r en los ac
tos exter iores y d e b í a r enunc i a r a todo 
t r a t o con los herejes. E n todos los luga 
res t o m ó g r a n i nc r emen to l a resistencia 

(1) Ranke, obra cita la, XIV, 286, 
(2) Asi lo manifestó el sacerdote católico Ty-

rrel, que fué hecho prisionero. Froude, X I , 304. 
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con t ra las leyes y autor idades c iv i l e s y 
re l ig iosas , p u b l i c á n d o s e una p o r c i ó n de 
fo l le tos con t ra el i l e g í t i m o y t i r á n i c o 
poder que I sabe l e j e r c í a . Los sacerdotes 
c a t ó l i c o s ingleses m a n t e n í a n a c t i v a co
rrespondencia con todos los extranjeros 
enemigos de I n g l a t e r r a . 

U n a h o s t i l i d a d t a n agresiva del cato
l i c i s m o a c a b ó con l a paciencia y l a tole
r a n c i a que Isabel hasta entonces h a b í a 
sabido conservar prudentemente . A pe
sar de la bula de e x c o m u n i ó n del Papa, 
h a b í a n sido puestos en l i b e r t a d en 1574, 
con g r a n descontento de los f a n á t i c o s 
pu r i t anos , muchos papistas que estaban 
presos, pero, desde aquel momento , cesó 
toda c o n s i d e r a c i ó n , y fueron reducidos a 
p r i s i ó n m u l t i t u d de nobles del p a í s que 
h a b í a n sido sorprendidos oyendo misa . 
E l que daba asi lo a un j e s u í t a o a los 
sacerdotes c a t ó l i c o s educados en e l ex
t r an j e ro era cast igado con severas pe
nas. U n g r a n n ú m e r o de j ó v e n e s sacer
dotes que, procedentes de los seminar ios 
de Re ims y de R o m a , h a b í a n l legado a 
I n g l a t e r r a , fueron ejecutados en 1581, 
no por sus ideas re l ig iosas , sino acusa
dos de a l t a t r a i c i ó n . 

Constantemente se h izo una d i s t i n c i ó n 
entre aquellos que ab r igaban ideas de 
t r a i c i ó n y m a l a v o l u n t a d con t ra Su M a 
jestad y los que, en su candidez, se ha
b í a n dejado seducir po r u n f ana t i smo 
inconsciente y ciego (1): estos ú l t i m o s 
eran castigados con penas leves y a lo 
m á s con el des t ier ro , siendo ejecutados 
solamente los que estaban convic tos de 
consp i ra r con t r a l a re ina . 

Mas en los a ñ o s sucesivos s u f r i ó i g u a l 
m a r t i r i o u n n ú m e r o no despreciable de 
sacerdotes seminar is tas ; pues el gobier
no i n g l é s c o n o c í a , por medio de sus es
p í a s , l a conducta de los sacerdotes c a t ó 
l icos ingleses y su l legada a I n g l a t e r r a , 
a cuyo efecto se f o r m a r o n unas l i s tas de 
todos los j ó v e n e s que r e s i d í a n en el ex
t r an je ro , y fueron l l amados a su p a t r i a 
los que es tudiaban en los seminar ios (2). 
L a asistencia a l a misa era cast igada con 
qu in ien tas l i b r a s de m u l t a y u n a ñ o de 
c á r c e l , y l a no asistencia a los oficios an-
gl icanos l levaba consigo la pena de v e i n 
te l i b ras mensuales. 

E n t a n t r i s t e s i t u a c i ó n , e s t a l l a ron e l 
f ana t i smo del Papa y el celo ciego de los 
c a t ó l i c o s ingleses; y aun los an t iguos 
creyentes, en v i s t a de estas persecucio-

(1) Cal. of State impers, Domestic series. Isa,' 
bel, 1581-1590, pág. 506. 

(2) Idem, 24, 34, 42. 

nes re l ig iosas decretadas por l a re ina e 
hi jas só lo de una necesidad p o l í t i c a , es
t aban ind ignados , no con t r a el Papa, s i 
no con t ra I sabe l . Este estado de cosas 
fué causa de crueles odios y c ó l e r a s po r 
par te de los c a t ó l i c o s de todo el orbe. 

Estos p o d í a n a c a r i c i a r l a esperanza de 
que en breve h a b í a n de uni rse E s p a ñ a , 
F r a n c i a y Escocia pa ra a tacar a l a re ina 
de I n g l a t e r r a . 

E n Escocia h a b í a sido elegido regente 
en 1572 M o r t o n , hombre s o m b r í o , severo 
y de poca i m p o r t a n c i a , pero dotado de 
g r a n p e n e t r a c i ó n y de una e n e r g í a pro
digiosa , el cua l c o n s i g u i ó devolver l a 
paz a aquel p a í s asolado 3' desunido. Bajo 
su prudente gobierno florecieron el co
merc io y l a i n d u s t r i a ; pero l a prudencia 
e i m p a r c i a l i d a d con que gobernaba le 
a t ra je ron g r a n n ú m e r o de enemigos; y 
como t e n í a m o t i v o s para temer los sen
t i m i e n t o s que u n d í a p o d r í a a b r i g a r Ja-
cobo V I , p e n s ó ser iamente en hacer las 
paces con M a r í a Es tua rdo y en buscar 
en e l la u n apoyo. L a desconfianza que a 
esta princesa in sp i r aba su a n t i g u o ad
versar io fué causa de que fracasaran, 
desgraciadamente para ambas partes, las 
negociaciones entabladas. 

Cuando Jacobo, habiendo l legado a los 
trece a ñ o s , fué de derecho m a y o r de 
edad y se e n c a r g ó del gobierno, se entre
g ó por comple to a l a d i r e c c i ó n de u n cor
tesano as tuto que se h a b í a educado con 
Ca ta l ina de M é d i c i s , y cuyo nombre era 
E s m é S tua r t , s e ñ o r de A u b i g n y . Este 
hombre , que fué m u y px-onto elevado 
por su joven y r eg io a m i g o a l t í t u l o de 
conde de L e n n o x , era c a t ó l i c o , pero ase
guraba a Jacobo, aficionado desde m u y 
joven a los estudios t e o l ó g i c o s , que ha
b í a ingresado de nuevo en el p ro tes tan
t i smo , as tucia h á b i l y ca lculada con e l 
objeto de l l ega r con e l t i e m p o a una po
s i c i ó n elevada y de asegurar el f avor de 
Jacobo. L e n n o x , ad ic to a los Guisas y a l 
Papa, q u e r í a indudablemente a t raer a Es
cocia a l a g r a n a l ianza c a t ó l i c a con t r a 
I n g l a t e r r a y p repara r el t r i u n f o d e f i n i t i 
vo de esta l i g a . 

L o p r i m e r o que i m p o r t a b a era d e r r i 
bar a M o r t o n , considerado como e l p r i n 
c i p a l c aud i l l o del p ro tes t an t i smo, y pa ra 
ello se le a c u s ó de c ó m p l i c e en e l asesi
na to de D a r l e y , a lo cua l c o n t e s t ó e l 
acusado p rocurando disculparse ante e l 
asen t imien to de l a r e ina . S in embargo, a 
pesar de todas las observaciones y ame
nazas de I sabe l , e l poderoso hombre de 
Estado s u b i ó a l cadalso e n 2 de j u n i o 
de 1581. 
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Bajo l a in f luenc ia de L e n n o x , Jaco
bo V I se i n c l i n ó cada vez m á s a F r a n 
cia , especialmente a los Guisas y a l par
t i d o c a t ó l i c o europeo, y M a r í a Es tua rdo 
se v i ó reducida a reconocer como l e g a l 
e l gobierno de su h i j o en Escocia. Res
tab lec ida de esta suerte l a paz ent re 
l a r e ina p r i s ionera y su h i jo , pud ie ron 
los interesados dedicarse con m a y o r celo 
a l a r e a l i z a c i ó n del p l a n cuyo objeto era 
ca to l i za r l a Escocia y l a I n g l a t e r r a . 

L a l i g a contaba con servidores exce
lentes: en p r i m e r l u g a r , con los sacer
dotes seminar is tas ingleses y con los je
s u í t a s escoceses (1), y en segundo, con 
los embajadores e s p a ñ o l e s , hombres que 
coadyuvaban a los planes del ca to l ic i s 
mo con m á s e n e r g í a s i cabe que su p ro 
pio soberano. 

E n t r e estos ú l t i m o s c o n t á b a s e espe
c i a lmen te el embajador e s p a ñ o l en L o n 
dres , don B e r n a r d i n o de Mendoza, 
h o m b r e a t r e v i d o , emprendedor, caste
l l a n o astuto, o r i u n d o de una de las 
p r inc ipa les f a m i l i a s de su p a í s , que se 
c o n s t i t u y ó en cent ro de l m o v i m i e n t o ca
t ó l i c o con t ra l a pr incesa cerca de l a cua l 
le h a b í a acredi tado como representante 
el gobierno e s p a ñ o l , y se m a n t u v o en es
t rechas relaciones con M a r í a Es tua rdo , 
con L e n n o x , con los Guisas, con los ca
t ó l i c o s ingleses y con e l Papa. E n Esco
cia se quiso f o r m a r un e j é r c i t o que, a las 
ó r d e n e s del duque de Guisa , pene t ra ra 
en I n g l a t e r r a . M a r í a c o n o c í a perfecta
mente este p l a n y lo aprobaba, aunque 
d i jo que «en él se jugaba l a v i d a y e l po
der de su h i jo .» 

E l gobierno i n g l é s no ignoraba de l 
todo lo que se m a q u i n a b a con t ra é l , g r a 
cias a l a v i g i l a n c i a y h a b i l i d a d de u n 
h o m b r e que desde aquel momen to des
e m p e ñ ó u n papel i m p o r t a n t e en l a p o l í 
t i c a de su p a í s , Sir Franc isco W a l s i n -
g h a m . H a b í a nac ido en 1536, y se h a b í a 
i n s t r u i d o , m á s que por sus estudios en 
Cambr idge , por sus muchos viajes, ha
biendo ent rado d e s p u é s a l servic io de 
Cec i l , que se v a l i ó m u y p r o n t o de él pa ra 
los asuntos m á s i m p o r t a n t e s . 

P o r tres d i s t i n t a s veces d e s e m p e ñ ó 
con ac ier to e l d i f í c i l ca rgo de embaja
dor en P a r í s , y l a r e ina q u e d ó t a n con
t e n t a de su a c t i v i d a d en este empleo, que 
le n o m b r ó secretario de Estado y m i e m 
bro del Consejo p r i v a d o . W a l s i n g h a m 
era uno de los p a r t i d a r i o s del p a r t i d o 
pro tes tan te a c t i v o m á s in te l igen tes y d e -

(]) Col. of State papers. Domestic series. Isa
bel, 1581-1690, pág. 57. 

c id idos que e l secretario de Estado, G u i 
l l e r m o Cec i l , o sea e l p r i m e r l o r d de l a 
T e s o r e r í a B u r g h l e y , como entonces se 
l l amaba , h a b í a hecho e n t r a r e n e l Conse
jo de l a r e ina . 

E l nuevo consejero pensaba que a s í co
mo los adversarios c r e í a n buenos todos 
los medios bar con I sabe l , con 
I n g l a t e r r a y con el p ro tes t an t i smo, del 
m i s m o modo d e b í a considerarse bueno 
todo cuan to tendiera a a n i q u i l a r a tales 
enemigos. 

E n efecto, no r e t r o c e d i ó ante nada , 
por i n m o r a l que fuese el medio adopta
do, y puso en a c c i ó n todo e l apara to de 
p o l i c í a secreta, con sus e s p í a s , sobornos, 
agentes provocadores y conspiraciones 
conducidas con h a b i l i d a d . C r e í a todo es
to l í c i t o t r a t á n d o s e de adversarios que 
t rabajaban ocu l tamente , pues que se t r a 
taba de defender un g r a n p r i n c i p i o . Sus 
p r inc ipa le s agentes eran sacerdotes ca
t ó l i c o s a p o s t ó l i c o s que h a b í a n o lv idado 
sus deberes (2). W a l s i n g h a m es in t acha 
ble en lo que a su c a r á c t e r personal se 
refiere, pues no só lo no se e n r i q u e c i ó con 
los fondos del Estado, como h a c í a n t an
tos o t ros hombres p ú b l i c o s de aquel 
t i e m p o , sino que puso su p r o p i a hacien
da a l se rv ic io de l a causa de l a re ina , y 
m u r i ó t a n pobre que, pa ra a h o r r a r d i 
nero, se ve r i f i có su en t i e r ro de noche. 

I sabel se o c u p ó ser iamente en los ne
cesarios p repara t ivos para hacer f rente 
a l a desgracia que le amenazaba, y con 
este objeto e n t r ó en negociaciones con 
M a r í a . 

L a r e ina escocesa h a b í a pasado y a ca
torce infaustos a ñ o s desde que por orden 
de su « b u e n a h e r m a n a » de I n g l a t e r r a 
fué encerrada en 1568 en e l cas t i l lo de 
Car l i s l e , en u n calabozo con una sola 
ven tana con reja. L a a v a r i c i a de Isabel 
l a h a b í a hecho s u f r i r escasez de una por
c i ó n de cosas necesarias; pero en medio 
de estas pr ivac iones y de aquel la r u i n 
dad i m p r o p i a de una re ina , l a joven p r i n 
cesa h a b í a dado muestras de una fuerza 
de c a r á c t e r y de u n v a l o r que a d m i r a r o n 
a cuantos con M a r í a t e n í a n a lgunas re
laciones, inclusos sus adversar ios . 

Ca r l i s l e p a r e c i ó a I n g l a t e r r a demasia
do p r ó x i m o a las f ronteras de Escocia, 
y poco a p i ' o p ó s i t o para res i s t i r un golpe 
de mano que pudiera i n t e n t a r el p a r t i d o 
de M a r í a ; a s í es que en 15 de j u l i o de 
1568 fué t ras ladada a B o l t o n , c a s t i l l o 

(2) Walsingham solía decir: «Un clérigo activo 
y criminal es el mejor espía del m u n d o Nares, 
I I I . aág. 267. 
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s i tuado e n e l condado d e Y o r k , donde 
r e c i b i ó l a p r i s ionera mejores t r a t a m i e n 
tos. D e s p u é s , cuando e n las conferencias 
de Y o r k y W e s t m i n s t e r , M a r í a se n e g ó a 
someterse a l j u i c i o de la re ina de I n g l a 
t e r r a , f u á conducida (enero de 1569) a l a 
c á r c e l de T u b u r y , donde se r enovaron 
Sus anter iores su f r imien tos bajo l a cus
t o d i a del conde de Shrewsbury . 

Es ta c á r c e l era h ú m e d a , f r í a y malsa
na, condiciones que h i c i e ron que l a infe
l i z p r i s ionera padeciera con t inuamen te 
de r e u m a y de dolores de cabeza; pero 
estas dolencias no quebran ta ron n i las 
fuerzas mater ia les n i l a a c t i v i d a d in te 
l e c t u a l de M a r í a , que supo b u r l a r cons
tan temente l a v i g i l a n c i a de sus carcele
r o s y ponerse e n c o m u n i c a c i ó n con el 
m u n d o ex te r io r . 

Desde que se d e s c u b r i ó l a conspira
c ión de N o r f o l k fué de con t inuo t ras la 
dada de cas t i l lo en cas t i l lo , siendo por 
ú l t i m o encerrada en el de Sheffield, don
de s ó l o t u v o dos habi taciones y el n ú m e 
r o de doncellas m á s indispensable. A pe
sar de esto no p e r d i ó nunca las esperan
zas y e s c r i b i ó y r e c i b i ó m i l l a r e s de car
t a s pa r t i cu la res , en todas las cuales se 
t r a t aba de su l i b e r t a d y d e l a p é r d i d a de 
su odiada enemiga . 

E l resto del t i e m p o l o empleaba en 
conversar con las personas que l a rodea
b a n , cau t ivando con sus conversaciones 
a s u s propios alcaides, y en obras de ca
r i d a d y de f a n á t i c a d e v o c i ó n , f o r t a l ec i 
d a por e l i n f o r t u n i o , s en t imien to que, 
m á s que i n d u c i r l a a abandonar sus san
g r i en ta s i n t r i g a s , l a m o v í a a perseverar 
e n el las. Gracias a su aparente res igna
c i ó n y s u m i s i ó n a l a v o l u n t a d de I sabe l , 
su s i t u a c i ó n m e j o r ó a l g ú n t an to en 1574, 
obteniendo permiso para m o n t a r a caba
l l o y cazar y pa ra t o m a r los b a ñ o s de 
B u x t o n que le a l i v i a r a n del r euma . 

A pesar de todo, los a ñ o s de p r i s i ó n 
se i ban sucediendo t r i s t es y uni formes : 
doce h a c í a y a que p e r m a n e c í a en Shef
field, cuando I sabe l p r o c u r ó e n g a ñ a r l a 
h a c i é n d o l a en t rever l a l i b e r t a d , a s í que 
desapareciera el pe l i g ro que la i n d u c í a 
a proceder con e l la de aquel modo. P o r 
o t ro lado, l a re ina de I n g l a t e r r a prome
t i ó su apoyo a los lores presbi ter ianos 
de Escocia, s iempre que quis ieran i n t e n 
t a r a lgo con t ra e l an t ip ro te s t an te L e n -
nox. L o s lores ca lv in i s t a s se c r e í a n rea l 
mente amenazados en su l i b e r t a d y en 
su v i d a ; y procediendo con circunspec
c i ó n y a c t i v i d a d , en una o c a s i ó n en que 
Jacobo V I s a l i ó pa ra las posesiones del 
conde d e G-owrie a fin d e entregarse a su 

d i v e r s i ó n f a v o r i t a , l a caza, le sorpren
d ie ron y encer ra ron en l a for ta leza de 
S t i r l i n g (1582). 

De este modo el p l a n c a t ó l i c o , t a n h á 
b i l m e n t e concebido, q u e d ó f rus t r ado de 
u n solo golpe. L e n n o x t u v o que h u i r 
p rec ip i t adamente de Escocia y se re fu
g i ó en F r a n c i a , donde m u r i ó a l poco 
t i empo . 

Este a t r ev ido y h á b i l golpe de m a n o 
no hizo m á s que suspender y mod i f i ca r 
los procedimientos de l a L i g a u n i v e r s a l 
c a t ó l i c a , s in que fuera bastante a des
t r u i r l o s . M a r í a Es tua rdo , l a p r i s ione ra , 
fué l a que, no desanimada por fracaso 
a lguno , r e c o g i ó y a n u d ó de nuevo los h i 
los ro tos . De buena gana h u b i e r a pres
c ind ido de su h i j o , poco ad ic to a e l la , y 
a quien consideraua m á s b ien como u n 
o b s t á c u l o que se i n t e r p o n í a entre e l la y 
la p o s e s i ó n del t r o n o de Escocia y de I n 
g l a t e r r a . 

M a r í a e n t r ó en negociaciones con los 
Guisas y Con Fe l ipe I I pa ra ve r de obte
ner u n desembarco d i rec to en I n g l a t e 
r r a , con lo cua l hub ie ra podido dejarse 
a u n lado l a Escocia y l a in f luenc ia de l a 
cor te francesa que s iempre h a b í a sido 
poco g r a t a a l r ey c a t ó l i c o . Fe l ipe , como 
de cos tumbre , p r o c e d i ó con g r a n c i r 
c u n s p e c c i ó n , pero p r o p o r c i o n ó dinero a 
los conjurados y c o m e n z ó a apres tar 
una escuadra para e n v i a r l a con t r a I n 
g l a t e r r a . 

Escocia, s in embargo, era t o d a v í a u n 
fac tor con e l cua l p o d í a y d e b í a contar 
se. Jacobo, que h a b í a l og rado escapar, 
en j u l i o de 1583, de manos de sus carce
leros, se r o d e ó de lores c a t ó l i c o s , amigos 
de su madre , y entonces todos los adic
tos a l p a r t i d o p ro tes tan te fueron e x c l u í -
dos de los cargos p ú b l i c o s y p r ivados de 
todo i n f l u j o . 

E l j o v e n r ey supo, a d e m á s , rechazar 
con d e s d é n una p e n s i ó n que pa ra a t raer
lo a su causa le o f rec ió Isabel , y e s c r i b i ó 
a l Papa una ca r t a , en l a cua l protes ta
ba de su s u m i s i ó n a Su San t idad , pedia 
a R o m a y a los Guisas p r o t e c c i ó n pa ra 
él y pa ra Escocia y p r o m e t í a comple ta 
s a t i s f a c c i ó n a l a Santa Sede. P o r ú l t i m o , 
los autores de la sorpresa de 1582 fueron 
ejecutados y sus f a m i l i a s v i e r o n confis
cados todos sus bienes, s in que I sabe l 
tendiera l a mano a sus adictos escoce
ses, a quienes "hab í a p r o m e t i d o a u x i l i a r 
en toda o c a s i ó n . 

E n l a m i s m a I n g l a t e r r a , los c a t ó l i c o s 
estaban dispuestos a l a l u c h a en el m o 
mento en que el de Guisa , genera l de l a 
L i g a , desembarcara a l f rente de u n e jé r -
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María Estuardo en traje de viuda. - Copia de un cuadro de F. Clonet 

c i t o h i s p a n o - f r a n c é s y de una escuadra 
e s p a ñ o l a . Con frecuencia se env iaban 
asesinos con t ra I sabel ; ,pero nunca pu
d i e ron conseguir su i n t e n t o . Fe l ipe no 
p o d í a desechar de su pensamiento l a sos
pecha de que los Guisas q u e r í a n agre
g a r l a Escocia a F r a n c i a , en vez de en

t r e g a r l a a E s p a ñ a ; a s í es que cada d í a 
iba aplazando el e n v í o de l a escuadra 
p r o m e t i d a , cuya necesidad era en ver
dad cada vez m á s ap remian te . 

Es t a desconfianza y l e n t i t u d del r ey 
e s p a ñ o l fueron funestas a l p l a n t a n h á 
b i l m e n t e dispuesto por los c a t ó l i c o s ; 
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pues, a fines d e 1583, W a l s i n g h a m , po r 
sus e s p í a s y especialmente por los sacer
dotes c a t ó l i c o s a é l vendidos , t u v o n o t i 
c ia exacta de los acuerdos y proyectos 
de sus enemigos. Entonces fué reducido 
a p r i s i ó n Franc isco T h r o g m o r t o n , p r i n 
c i p a l agente med iador entre M a r í a Es-
t u a r d o y don B e r n a r d i n o de Mendoza, 
en cuyo poder se encon t r a ron papeles 
i m p o r t a n t í s i m o s . T h r o g m o r t o n , puesto 
en e l t o r m e n t o , que, a pesar de lo dis
puesto por la l ey , se apl icaba constante
mente a los reos p o l í t i c o s , confesó cuanto 
s a b í a . 

M i e n t r a s g r a n n ú m e r o de c a t ó l i c o s 
h u í a n a l cont inente , el gobierno, a la r 
mado por las conjuraciones t r amadas re
c ientemente c o n t r a l a exis tencia de l a 
r e ina , p r o c e d í a con e n e r g í a y r i g o r , has
t a el p u n t o de que en dos meses fueron 
ejecutadas once m i l personas. A d e m á s 
se a p r e s t ó una escuadra, se re forzaron las 
for t i f icaciones y se d ió muer t e a los sa
cerdotes c a t ó l i c o s que no j u r a r o n obe
diencia i n c o n d i c i o n a l a l a r e ina . A M e n 
doza se le d i e ron dos semanas de t i empo 
pa ra que sal iera del r e ino , r o m p i é n d o s e 
las relaciones d i p l o m á t i c a s entre Espa
ñ a e I n g l a t e r r a . 

S in embargo, I sabe l se espantaba en 
e l fondo ante l a idea de una lucha deci
s iva con todos estos elementos enemi
gos; a s í es que p r o c u r ó d i s m i n u i r su n ú 
mero y , para e l lo , hacer l a á paces con M a 
r í a Es tuardo y con Escocia. E l vac i l an t e 
e indeciso Jacobo se a v i n o p ron to a l a 
r e c o n c i l i a c i ó n . L o s hechos h a b í a n de
mos t rado que M a r í a era m á s pel igrosa 
en l a c á r c e l que en l i b e r t a d , y y a se es
taba a p u n t o de firmar con e l la una a l i a n 
za defensiva anglo-escocesa bajo l a con
d i c i ó n de una paz constante y de que 
M a r í a c o m p a r t i r í a s in o b s t á c u l o s el go
bierno con su h i j o . 

Pero precisamente en aquel m o m e n t o 
el gobierno i n g l é s a d q u i r i ó nuevas e 
irrecusables pruebas de que M a r í a esta
ba en connivenc ia con los Guisas y con 
Fel ipe I I pai-a asesinar a Isabel y aca
bar con el p ro te s t an t i smo en I n g l a t e r r a . 

E l descubr imiento de estos planes i n 
d i g n ó de t a l suerte a l pueblo i n g l é s que 
e s t a l l ó en una a g i t a c i ó n l e a l , p a t r i ó t i c a 
y protes tante . Cuando Isabel se mos t ra 
ba en p ú b l i c o , centenares de personas se 
a r r o d i l l a b a n a su paso, o raban por e l la , 
y en todas sus oraciones p e d í a n el des
c u b r i m i e n t o y cas t igo de sus i m p í o s ene
m i g o s . L a r e ina atravesaba comple ta 
mente sola por medio de aquel la m u l t i t i d 
y d i jo una vez a l embajador f r a n c é s : 

«Veo que no todos me qu ie ren m a l » (1) . 
Muchos centenares de mi les de ingleses 
f o r m a r o n y j u r a r o n una a l ianza en l a 
cua l p r o m e t í a n solemnemente ded icar 
su v i d a y sus bienes a l a defensa de su 
re ina , y en caso de que, a pesar de todo, 
fuese asesinada, a l a venganza de su 
muer te . E l P a r l a m e n t o d e c l a r ó que, en 
caso de que Isabel no m u r i e r a de muer t e 
n a t u r a l , M a r í a Es tua rdo y sus descen
dientes p e r d e r í a n todos sus derechos a l a 
corona de I n g l a t e r r a . 

E n tales c i rcuns tanc ias , no h a b í a que 
pensar y a en u n t r a t a d o con M a r í a (2); 
antes por e l c o n t r a r i o , se l a puso en m á s 
r igu roso y t r i s t e c a u t i v e r i o , siendo ence
r r a d a en el malsano cas t i l lo de T u t b u r y , 
donde l a v i g i l a b a n odiosos carceleros. 
E l p rop io honor de M a r í a s u f r i ó menos
cabo, pues l a esposa del que has ta en
tonces h a b í a sido su alcalde, e l conde 
Shrewsbury , mu je r p é r f i d a e i n t r i g a n t e , 
l a a c u s ó de haber m a n t e n i d o relaciones 
amorosas con su m a r i d o . Con todas estas 
h u m i l l a c i o n e s y d e s e n g a ñ o s (1585), l l e 
vaba y a l a in fe l i z M a r í a u n c a u t i v e r i o 
de diez y siete a ñ o s . L a n a c i ó n inglesa 
no s e n t í a hac ia e l l a c o m p a s i ó n a lguna , 
y antes a l con t r a r i o , en v i s t a de las t en 
t a t i v a s s iempre repetidas para asesinar 
a Isabel , l a consideraba como l a enemi
ga m á s pe l igrosa cuya muer t e d e b í a ser 
i a m á s firme g a r a n t í a de l a segur idad 
de l a r e ina y del Estado. 

L a m i s m a Isabel , en presencia de los 
acontecimientos e ins tada por los apre
miantes consejos de B u r g h l e y y de W a l 
s i n g h a m , m o s t r ó s e cada vez m á s i n c l i n a 
da a abandonar l a p o l í t i c a de considera-
raciones y a proceder e n é r g i c a m e n t e 
con t ra las potencias c a t ó l i c a s . 

E l p a r t i d o c a t ó l i c o caminaba en Esco
cia hac ia su ocaso. I sabe l , que hasta en
tonces nunca h a b í a consentido en sacr i -
ficaí" una suma de d ine ro a los asuntos 
escoceses, s o b o r n ó a l nuevo f a v o r i t o de 
Jacobo, e l in tendente de G r a y , y a l mis 
mo rey con una p e n s i ó n de c inco m i l l i 
bras y con a lgunos perros de caza i n g l e -

(1) Marivissiére a Enrique I I I , 19 diciembre 
de 158^. Rauiner, Cartas de París, I I , 137. 

(2) María Estuardo escribía en 26 de febrero 
de 1584 al embajador francés: «Si directa o indi
rectamente podéis comunicaros con Throgmorton 
y Howard, pues con el tercer aeu ado no he man
tenido nunca relación alguna, aseguradle, en mi 
nombre, que nunca se borrarán de mi corazón el 
amor que me pro'esan y los grandes males que 
por mi causa han sufrido.» Este docnniento, de 
indubitada legitimidad, demuestra claramente qua 
Marísi era el centi o del complot tramado contra 
la vida de Isabel. 



L A E U R O P A O C C I D E N T A L ü l 

ses; y como Jacobo t i t u b e a r a , I sabe l en
v i ó a Escocia a los lores protestantes 
escoceses que h a b í a n h u i d o a I n g l a t e r r a , 
y que p r o n t o h i c i e r o n e n t r a r en r a z ó n a 
su soberano. L o s soldados a sueldo de los 
Guisas t u v i e r o n que h u i r a F r a n c i a en 
1585, y con ellos d e s a p a r e c i ó l a ú l t i m a 
esperanza de los c a t ó l i c o s ingleses que 
c r e í a n poder encender en las I s l a s B r i t á 
nicas una gue r r a favorable a sus planes. 
Jacobo firmó, en a b r i l de 1586, una a l i a n 
za amis tosa y defensiva con I sabe l . 

D e todas las potencias c a t ó l i c a s Es
p a ñ a era l a que menos h o s t i l se h a b í a 
mos t rado a I n g l a t e r r a , pues, por espa
cio de diez a ñ o s , Fe l i pe I I h a b í a sido e l 
m á s fiel a l iado de I sabe l , d e f e n d i é n d o l a 
c o n t r a M a r í a Es tua rdo , con t r a F r a n c i a 
y c o n t r a el m i s m o Papa, y aceptando 
las expl icaciones que le d i ó I sabe l acer
ca de l a e x p u l s i ó n de los embajadores es
p a ñ o l e s , del saqueo de las colonias de 
E s p a ñ a por los p i r a t a s ingleses, y de l a 
p r o t e c c i ó n dispensada a los rebeldes de 
P o r t u g a l y de los P a í s e s Bajos. A d e m á s 
sus vaci lac iones h a b í a n hecho fracasar 
las grandes empresas que los c a t ó l i c o s 
i n t e n t a b a n c o n t r a I n g l a t e r r a . Pero los 
hombres de Es tado ingleses compren
d í a n , con sn cer tero golpe de v i s t a , que, 
en lo sucesivo, s ó l o Fe l ipe , s ó l o E s p a ñ a 
p o d í a c o n s t i t u i r u n p e l i g r o pa ra su na
c i ó n , y man tener las esperanzas de los 
c a t ó l i c o s ingleses y escoceses, y a que e l 
el Papa y el emperador no t e n í a n fuerza 
bastante y F r a n c i a estaba h a r t o deb i l i 
t ada por su g u e r r a c i v i l . 

A s í es que se d i r i g i e r o n c o n t r a Espa
ñ a una serie de empresas pa ra d e b i l i t a r 
su poder y t ene r l a ocupada en sus p ro 
pias posesiones. Con este objeto se en
v i ó a los P a í s e s Bajos u n considerable 
e j é r c i t o , conducido por e l aman te de l a 
r e ina , Rober to L e i c é s t e r , pa ra sa lva r en 
aquel la n a c i ó n l a causa de l a l i b e r t a d 
p o l í t i c a y r e l i g io sa de las manos de las 
a rmas e s p a ñ o l a s , l o cua l era e l m a y o r 
i n s u l t o y el m á s r u d o golpe que p o d í a 
d i r i g i r s e a l r ey c a t ó l i c o ( o t o ñ o de 1585). 
M á s a ú n ; S i r F ranc i sco D r a k e , e l m á s 
a t r e v i d o y resuel to de los mar inos i n g l e -
eses, fué enviado a l f rente de una pode
rosa escuadra c o n t r a las I n d i a s Occiden
tales, en donde t o m ó por asal to e i n 
c e n d i ó l a floreciente c iudad de Santo Do
m i n g o . Car t agena de I n d i a s s u f r i ó m u y 
p r o n t o l a m i s m a suerte, pero D r a k e t u v o 
que abandonar su empresa, no p o r los 
esfuerzos de los e s p a ñ o l e s , s ino por l a fie
bre a m a r i l l a . 

A s í las cosas, era i n e v i t a b l e una gue

r r a entre E s p a ñ a e I n g l a t e r r a , de suerte 
que para l a re ina inglesa se t r a t aba de 
aprestarse lo mejor posible a la l ucha . 

Si s ó l o ex t e r i o rmen te se juzga a I sa
bel, no p o d r á menos de formarse un m a l 
concepto de su c a r á c t e r y cualidades. 
E n efecto, en su proceder p o l í t i c o se no ta 
i n segu r idad y v a c i l a c i ó n , y parece que 
só lo u n m i n i s t r o excelente, como Ceci l io 
W a l s i n g h a m , puede obtener de e l la a tre
vidas resoluciones, y aun a menudo se 
a r rep ien te de haberlas tomado . Raras 
veces se a t reve a l l e v a r a comple to t é r 
m i n o u n p l a n concebido, y po r r eg la ge
ne ra l , d e s p u é s de haber dado tres pasos 
adelante, retrocede dos y a veces los mis 
mos t res . Es t a conducta desesperaba a 
sus consejeros, que ca l i f icaban su proce
der de insensato e i n d i g n o , pues no t e n í a 
reparo a l g u n o en no c u m p l i r sus prome
sas, en proceder c o n t r a lo p r o m e t i d o , en 
negar los hechos m á s no to r ios y en aban
donar t r a i d o r a m e n t e a sus amigos . L o s 
lores protes tantes de Escocia y los re
beldes de los P a í s e s Bajos pueden res
ponder de esto ú l t i m o . 

L a t o r tuosa senda de u n a r t e p o l í t i c a 
a r t i f i c iosa y desleal le gus taba m á s que 
u n p roced imien to f ranco y decidido, a lo 
cua l deben agregarse l a a v a r i c i a y mez
q u i n d a d mostradas en las ocasiones en 
que m á s le c o n v e n í a ocu l t a r l a s . M i e n 
t ras a sus admiradores personales, como 
L e i c é s t e r , H a t t o n y otros , les co lmaba 
de beneficios, consistentes en bienes con
fiscados, o domin ios de l a I g l e s i a o mo
nopolios de l comercio , sus fieles func io
nar ios e ran objeto de v i g i l a n c i a especial 
y no r e c i b í a n m á s que e l consen t imien to 
pa ra a r ru ina r se en el serv ic io de l a r e i 
na . A s í c o n t e s t ó con "Wals ingham, con 
S i r E n r i q u e Sidney y con S i r James 
Ero f t s : el m i s m o B u r g h l e y t u v o que ven
der pa r t e de sus bienes pa ra c u b r i r los 
gastos que su p o s i c i ó n le acarreaba. Es ta 
i n j u s t i c i a era, s in embargo , lo de menos; 
lo peor era que con g r a n frecuencia f ra
casaban o t e n í a n f a t a l é x i t o las m á s i m 
por tan tes empresas, porque l a r e ina no 
q u e r í a des t inar a ellas c a n t i d a d a l g u n a . 
¡ C u á n t a s veces los i n d i v i d u o s del Conse
jo p r i v a d o echaron m a n o de sus propios 
bienes pa ra poder atender a las m á s 
apremiantes necesidades de l momen to ! 

A d e m á s Isabel era a u t o c r á t i c a en g ra 
do supe r l a t i vo : su d i v i s a era: Semper 
eadem, « s i e m p r e l a m i s m a ; » no a d m i t í a 
c o n t r a d i c c i ó n a l g u n a y cua lqu ie ra pa la
b r a i m p r u d e n t e exc i taba su c ó l e r a . Que
r í a que se le s i r v i e r a de r o d i l l a s . L o s m i 
n i s t ros d e b í a n a t r i b u i r a e l l a todo buen 
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é x i t o , y s in c o n s i d e r a c i ó n a lguna se jac
taba de su p e r c e p c i ó n , de su p r o t e c c i ó n 
y de su i n s p i r a c i ó n d i v i n a . 

N o q u e r í a o i r hab l a r de sus anteceso
res n i de sus sucesores; todo d e b í a con
centrarse en e l la ; efecto de su desmedido 
o r g u l l o personal que muchas veces se 
presentaba con u n c a r á c t e r enteramente 
p u e r i l . U n a vez h í z o s e r e t r a t a r por J a n 
de Heere m i r a n d o a las diosas Juno , M i 
ne rva y Venus , las cuales, bajo l a f o r m a 
de tres ro l l i zas flamencas, se i n c l i n a b a n 
h u m i l d e m e n t e ante e l la . Gastaba de mos
t rarse r i camen te a t av iada , y t e n í a for 
mado u n elevado concepto de su belleza. 
Sus p in tores d e b í a n copiar conveniente
mente sus p e q u e ñ a s y b ien formadas 
manos . A los sesenta y t res a ñ o s se ves
t í a a ú n como una joven (1): la fidelidad 
y l a a d h e s i ó n no eran por e l la tenidas 
en nada si no a p a r e c í a n revestidas de l a 
a d u l a c i ó n y de l a a b n e g a c i ó n s e r v i l . Con 
estas cualidades f á c i l m e n t e se c o n s e g u í a 
su f avo r . Todos d e b í a n pres tar le home
naje como a sol e s p l é n d i d o , fuente de luz 
y de v i d a , y a d o r a r l a como dechado de 
perfecciones, celebrando sus encantos. 
Sus embajadores s a b í a n que se captaban 
su agrado c r i t i c a n d o las m á s famosas 
bellezas del ex t ran je ro y ensalzando l a 
super io r idad de l a he rmosura de I sabe l . 
A los sesenta a ñ o s e x i g í a a ú n estas t o n 
t e r í a s , y el gracioso g a s c ó n E n r i q u e I V 
le e s c r i b i ó pocos a ñ o s antes de su muer t e 
u n a c a r t a en es t i lo de apasionado amante . 

Y s in embargo, l a r e ina , que t a n pe
q u e ñ a se nos presenta en tales cosas, 
l l e v ó a cabo empresas de g r a n m a g n i t u d : 
c o n s i g u i ó q a e e l p ro tes tan t i smo t r i u n f a r a 
en su p a t r i a y pudie ra oponer resisten
c ia en Europa ; i n i c i ó en I n g l a t e r r a u n 
nuevo p e r í o d o de fuerza i n t e r i o r , de bien
estar y de i m p o r t a n c i a ex te r io r ; y , por 
ú l t i m o , fué por todos considerada como 
una de las pr inc ipa les figuras de su é p o c a . 

N o es i n s ign i f i can te t ampoco el hecho 
de que, en medio de l a apasionada l u c h a 
de pa r t idos y de los d i s tu rb ios de aquel 
p e r í o d o , se h i c i e r a a l t amen te popu la r 
entre l a g r a n m a y o r í a de sus s ú b d i t o s . 
Sus maneras eran m u y populares , a pe
sar o q u i z á s por causa de los p ronunc ia 
dos rasgos de su fisonomía y de su rudo 
lenguaje. Isabel era ingeniosa en su modo 
de hab la r , y p r o n t a y j u s t a en sus con
testaciones, que, como es sabido, l l e g a 
ban contadas de boca en boca has ta l a 
plebe. R e c i b í a a todo el mundo : el m á s 

h u m i l d e de sus s ú b d i t o s p o d í a l l e g a r 
hasta e l la : mon taba a cabal lo y t i r a b a 
las a rmas con p e r f e c c i ó n : s a b í a d i r i g i r 
picantes ep ig ramas y beber cerveza, t a n 
to como el m á s fuerte y e o m a n de la « a l e 
gre y v ie j a I n g l a t e r r a . » N o obstante , 
s iempre se l a v e í a e rgu ida y majestuosa 
en todos estos actos, y nunca dejaba de 
p r o d u c i r l a i m p r e s i ó n de r e ina en el á n i 
mo de los que l a rodeaban. 

Otras cualidades m á s i m p o r t a n t e s te
n í a Isabel que l a h a c í a n cada vez m á s 
quer ida de sus s ú b d i t o s , a m o r que no 
puede a t r i bu i r s e solamente a l é x i t o que 
c o r o n ó todos sus esfuerzos, porque a u n 
e l é x i t o constante requiere ser merecido 
y conservado. 

L a l e n t i t u d , l a i n s e g u r i d a d y l a poca 
s incer idad de su p o l í t i c a fueron conse
cuencia de su excesivo a m o r a l a paz, 
sen t imien to que dominaba sobre todos 
en l a I n g l a t e r r a del s ig lo x v i . D e s p u é s 
de los i n f r u c t í f e r o s laureles conquis ta
dos en l a guer ra de cien a ñ o s sostenida 
con t r a F r a n c i a ; d e s p u é s de los desastres 
de l a gue r ra de las dos Rosas, I n g l a t e r r a 
deseaba l a t r a n q u i l i d a d en el ex te r io r y 
en e l i n t e r i o r , el r es tab lec imien to p a c í 
fico del bienestar n a c i o n a l . E l exceso de 
fuerzas y l a a f ic ión a las aven tu ras ofre
c ieron a l comercio , a l a c o l o n i z a c i ó n y 
a l a p i r a t e r í a m a y o r espacio en los t e r r i 
to r ios extranjeros . A s í es que todos se 
a legraban de v i v i r c j m o d a y agradable
mente bajo el r é g i m e n prudente y pro
tec tor de la re ina y de ver florecer l a 
f a m i l i a y a u m e n t a r los bienes. Las c la
ses m á s inf luyentes en p o l í t i c a eran las 
que m á s se v e í a n en t a n fel iz s i t u a c i ó n . 
L a soberana p r . s t ó u n i m p o r t a n t í s i m o 
servic io a l p a í s r e t i r a n d o de l a c i r cu la 
c i ó n , con t a n t o t a l e n t o como e n e r g í a , 
las monedas de escaso v a l o r de sus ante
cesores y s u b s t i t u y é n d o l a s con o t ras de 
mejor l ey . T a m b i é n c o n s i n t i ó l a expor
t a c i ó n de granos, p r o h i b i d a hasta enton
ces, l a cua l t u v o consecuencias favora
bles en ex t remo para l a a g r i c u l t u r a i n 
glesa (2). ¿ D ó n d e se v i v í a entonces t a n 
fel iz y t a n seguro como en l a I n g l a t e r r a 
de l a re ina Isabel? 

¡ C u á n escasas ventajas p r o m e t í a en
tonces para I n g l a t e r r a l a a p l i c a c i ó n de 
una p o l í t i c a dec id idamente protes tante! 
Es indudable que la conducta t r a i d o r a y 
c o n t r a r i a a los t ra tados que los hugono
tes observaron respecto de l a re ina des
p u é s del t r a t a d o de Amboise (1563), a l i á n 
dose con C a t a l i n a de M é d i c i s con t ra los 

(1) Rauiner, Cartas de Par í s , I I , 320;Boui-. 
llón a Enrique I V (1596). (2) Camden, pág. 61, 
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al iados de I n g l a t e r r a , d e b í a p r o d u c i r 
u n a i m p r e s i ó n m u y desagradable en e l 
á n i m o de I sabe l ; y por o t r a par te , los 
rebeldes de los P a í s e s Bajos se i n c l i n a 
ban m á s hac ia los c a t ó l i c o s V a l o i s que 
hac ia l a p ro te s t an te T u d o r . Pero I sabe l , 
antes que celosa pro tes tan te , era ing lesa 
y ve rdaderamente p a t r i o t a . 

Ademáfe , I sabe l , que p o d í a ser desagra
decida respecto de sus amigos , era con
c i l i a d o r a t r a t á n d o s e de sus adversar ios , 
y no mos t raba aquel la sed de venganza , 
con ten ida d u r a n t e a ñ o s , que se no taba 
en C a t a l i n a de M é d i c i s . E l i n t e r é s p ú 
b l i co era e l ú n i c o s en t imien to que pres i 
d í a sus actos, y a é l sacrif icaba sus sen
t i m i e n t o s personales, por m á s que m u 
chas veces é s t o s parec ie ran sobreponerse 
por e l m o m e n t o a l i n t e r é s de su p a í s . 
Es tas cualidades en los jefes de los Es
tados son a menudo calif icadas s in r a z ó n 
de e g o í s m o , i n g r a t i t u d y f a l t a de sen t i 
mien tos nobles. N o o lv idemos t a m p o c o 
que su m i s m a a v a r i c i a , en a lgunos p u n 
tos m a l juzgada , r e c o n o c í a en e l fondo 
u n f u n d a m e n t o l e g í t i m o , pues las pre
tensiones que de todos lados le asediaban 
(de los hugonotes , de los « m e n d i g o s , » de 
los escoceses p id iendo a u x i l i o s de I n g l a -

• t é r r a ) y los p r e p a r a t i v o s pa ra l a g u e r r a 
i r l andesa eran en ex t r emo i m p o r t a n t e s , 
e I sabe l no q u e r í a g r a v a r a sus s ú b d i t o s 
con nuevos impues tos . 

E l p r i n c i p a l m é r i t o de I sabe l consis
t i ó en que, siendo e l l a l a que d i r i g í a a 
su pueblo, t e n í a especial cuidado en ins 
p i ra r se en los deseos de l a o p i n i ó n p ú 
b l i c a . Q u e r í a ser l a p r i m e r a de su n a c i ó n , 
pero s in estar d i v o r c i a d a de e l la , p r o c u 
r a n d o a jus tar su conduc ta en lo posible 
a l a o p i n i ó n de l a pa r t e de su pueblo que 
v i v í a en l a p o l í t i c a a c t i v a . Todos los 
a ñ o s h a c í a u n v ia je de uno o dos meses 
por las p r o v i n c i a s , pa ra enterarse de las 
necesidades y deseos de sus s ú b d i t o s . Y a ' 
se deja comprender que sus m i n i s t r o s 
ca lv in i s t a s , sus « h e r m a n o s en C r i s t o , » 
como e l l a les l l a m a b a en tono de mofa , 
i b a n a menudo m á s a l l á de los deseos de 
l a m a y o r í a de l a n a c i ó n , y amenazaban 
a l p a í s con sublevaciones y a l a r e l i g i ó n 
con reacciones, como h a b í a acontecido 
en los t i empos de Somerset y de l a « s a n 
g r i e n t a M a r í a . » E s t o m o t i v a b a , las m á s 
de las veces, las vaci lac iones que se ob
servan en l a conduc ta de I sabe l . 

Con r a z ó n d i jo I sabe l en u n mani f ies to 
que d i ó a su pueblo en 1570, que n u n c a 
h a b í a aspirado po r actos t i r á n i c o s a p r i 
v a r de l a v i d a n i de los bienes a sus s ú b 
d i tos ; que cons tan temente h a b í a p rocu -

TOMO X X I I I 

rado suavizar con p roced imien tos ben ig 
nos el r i g o r de l a l e y y del derecho, e v i t a r 
l a g u e r r a c i v i l que asolaba a las nac io
nes vecinas, y e x i g i r de l a r iqueza i m p o 
n ib l e de su p a í s menos impues tos de los 
que c o n c e d í a e l P a r l a m e n t o . 

Cada una de estas aserciones es c i e r t a , 
y los ingleses no p o d í a n menos de mos
t ra r se satisfechos y agradecidos a su 
soberana, cuando comparaban su suerte 
con l a de los escoceses, flamencos, france
ses, aragoneses, portugueses e i t a l i a n o s . 

Pero este es uno de los va r io s aspectos 
que t i ene l a c u e s t i ó n . I sabe l , has ta que 
se v i ó a tacada por el orbe c a t ó l i c o y es
pec ia lmente por e l Pon t i f i cado , d i ó prue
bas de u n a t o l e r anc i a y c o n s i d e r a c i ó n 
re l ig iosas has ta entonces desgraciada
mente desconocidas, pues con t a l que 
nada se h i c i e r a pa ra c o m b a t i r l a inde
pendencia y s u p r e m a c í a de l a corona, 
p o d í a cada cua l profesar las creencias y 
t r i b u t a r a D i o s e l cu l t o que mejores le 
parec ie ran . D u r a n t e e l p r i m e r t e r c io de l 
re inado de I sabe l no se conocieron n i l a 
I n q u i s i c i ó n n i los t r i b u n a l e s de fe, n i se 
impuso c ó m o forzoso e l se rv ic io a n g l i -
cano. H a r t o sabemos c u á n t o c a m b i a r o n 
d e s p u é s las cosas; pero en l a esfera r e l i 
g i o s o - p o l í t i c a fué I sabe l m á s i m p a r c i a l , 
m á s p a t r i ó t i c a y has ta c i e r to p u n t o m á s 
p rev i so ra que sus m i n i s t r o s . 

Que pos te r io rmen te l a necesidad l a 
o b l i g a r a a abrazar resuel tamente u n 
p a r t i d o , y que e l p ro t e s t an t i smo h i c i e r a 
cada d í a mayores progresos en su pue
b lo , son y a ot ras cuestiones. Su conduc ta 
ante l a t empes tad que del l ado de Espa
ñ a l a amenazaba es a d m i r a b l e ; su sere
n i d a d no l a a b a n d o n ó u n m o m e n t o ; su 
e n e r g í a a n i m ó a l a nobleza y a l pueblo y 
sus consejos p res ta ron v a l o r a todos (1). 

L a mezc la de v o l u n t a d soberana y de 
s u m i s i ó n a l a v o l u n t a d de l pueblo que 
hemos v i s t o en Isabe l , l a encon t ramos 
t a m b i é n en l a conducta de é s t a respecto 
del P a r l a m e n t o . P o r r e g l a genera l , que
r í a l a r e i n a mantenerse t a n independien
te como le era posible de l a representa
c i ó n nac iona l , y esto exp l i ca en g r a n 
pa r t e su e c o n o m í a enfrente de l derecho 
de l a C á m a r a de los comunes pa ra v o t a r 
recursos pecuniar ios . Pocas veces con
vocaba I sabe l el P a r l a m e n t o : i m p o n í a 
por s í derechos de en t r ada a los produc
tos ext ranjeros ; p e r c i b í a t r i b u t o s del cle
ro , y aventajaba po r lo r e g u l a r a sus 
antecesores en e x i g i r i r r e m i s i b l e m e n t e 
a sus s ú b d i t o s r icos las prestaciones de» 

(1) • Ranke, Historia inglesa, I . 
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bidas. P u b l i c a b a manif ies tos en los cua
les modif icaba en r ea l i dad l a l e g i s l a c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a ; p r o h i b í a a menudo a los 
miembros de l a C á m a r a baja ocuparse 
en asuntos e c l e s i á s t i c o s y aun p o l í t i c o s 
o que se r e f i r i e r an a l a persona de l m o 
narca , y les d e c í a que no d e b í a n perder 
su t i e m p o en l a rgos discursos, l l egando 
has ta el p u n t o de a r r o j a r de l a C á m a r a 
y a u n de encarcelar , a aquellos d i p u t a ' 
dos cuyas pa labras h a b í a n exc i tado su 
descontento. 

E l lenguaje que se usaba en el P a r l a 
men to , especialmente en l a C á m a r a baja, 
era h u m i l d e : se rogaba « h u m i l d e m e n t e 
a su clemente M a j e s t a d » que accediera 
a los deseos de su P a r l a m e n t o . I sabe l no 
t e n í a e s c r ú p u l o a l g u n o en reprender y 
c o r r e g i r a sus fieles Comunes como si 
fuesen n i ñ o s de escuela. E n cambio po
n í a e l m i s m o especial cuidado que su 
padre en e v i t a r todo conf l ic to con e l Par 
l a m e n t o y s a b í a perfectamente d i s t i n 
g u i r ent re u n j u s t o y genera l deseo del 
pueblo y e l cap r i cho de una m a y o r í a 
m o m e n t á n e a de l a C á m a r a baja. L o s Co
munes por su p a r t e no q u e r í a n abdicar 
sus p r e r r o g a t i v a s en f avo r de l a corona; 
no se cu idaban de mod i f i ca r l a m a r c h a 
de sus debates s e g ú n l a v o l u n t a d de 
su soberana; pro tes taban e n é r g i c a m e n t e 
c o n t r a l a e x c l u s i ó n del P a r l a m e n t o o l a 
p r i s i ó n de uno de sus colegas, l levadas 
a cabo por l a r e ina , por considerar las 
u n a v i o l a c i ó n de sus inmun idades y p r i 
v i l e g i o s , y l l e g a r o n a suspender toda 
c o n c e s i ó n de subsidios has ta t a n t o que 
se hubiese remediado aquel la f a l t a . L o s 
m i e m b r o s de l a C á m a r a baja s o s t e n í a n 
de lante de los m i n i s t r o s que cua lqu ie r 
a taque con t r a sus derechos de l i b r e dis
c u s i ó n era t a n de l i t o de a l t a t r a i c i ó n 
como u n a ten tado c o n t r a los derechos 
de l a Corona. I sabe l , que estaba dema
siado ob l igada a con ta r con e l asent i 
m i e n t o del pueblo pa ra p rovocar u n con
flicto en este p u n t o , en ambos casos de 
res is tencia de l P a r l a m e n t o , a c a b ó por 
someterse, dec larando « q u e su i n t e n c i ó n 
no h a b í a sido en manera a l g u n a a t e n t a r 
a las i n m u n i lades que a los Comunes 
estaban c o n c e d i d a s , » con l o cua l consi
g u i ó que los oradores no p r o n u n c i a r a n 
discursos demasiado a t r ev idos . L o s em
bajadores ex t ran jeros se a d m i r a b a n de 
que en I n g l a t e r r a hubiese a l lado de l a 
Corona u n poder t a n g rande y t a n inde
pendiente . 

A l m i s m o t i e m p o que e l P a r l a m e n t a 
r i s m o , a d q u i r í a en l a n a c i ó n cada d í a 
m a v ^ v inf luencia e l protestantismo-. L o s 

elementos p ro tes tan tes , especia lmente 
p redominantes en l a p e q u e ñ a a r i s t oc ra 
cia y en las ciudades, y que eran los m á s 
ac t ivos en p o l í t i c a , t e n í a n su represen
t a c i ó n p r i n c i p a l m e n t e en l a C á m a r a baja. 
Desde e l a ñ o 1575 t e n í a n en é s t a l a m a 
y o r í a los pu r i t anos , pud iendo decirse 
que las tendencias protes tantes , y espe
c ia lmen te las pu r i t ana s , que du ran t e los 
ú l t i m o s a ñ o s de l r e inado de M a r í a co
menzaron a i n i c i a r l a o p o s i c i ó n en el 
P a r l a m e n t o , fueron las que en t i e m p o 
de I sabe l a d q u i r i e r o n m a y o r fuerza e i n 
flujo. E l p u r i t a n i s m o l i b r ó a los poderes 
pa r l amen ta r i o s de l a d e s m o r a l i z a c i ó n 
p o l í t i c a y de l s e r v i l deseo de paz que 
h a b í a n p reva lec ido en l a r e p r e s e n t a c i ó n 
nac iona l du ran te el gob ie rno de l a p r i 
mera T u d o r . 

L a s tendencias pu r i t ana s , con g r a n 
sen t imien to de l a r e ina , t o m a r o n cada 
d í a m a y o r inc remen to ent re los mismos 
sacerdotes, especialmente en t re los j ó v e 
nes (1), y el m i s m o Consejo p r i v a d o se 
most raba cada vez m á s benigno con los 
pu r i t anos . L e i c é s t e r y o t ros cortesanos 
abrazaron p ú b l i c a m e n t e su causa. Esas 
tendencias se exp l i caban perfectamente , 
u n a vez abandonado el c a to l i c i smo . Toda 
l a c o m u n i ó n r e fo rmada del ex t ran je ro -
estaba a l lado de los p u r i t a n o s y c o n t r a 
e l a n g l i c a n i s m o , y prestaba, por t a n t o , 
u n g r a n apoyo m o r a l a a q u é l l o s . L a 
I g l e s i a ang l i cana in sp i r aba menos res
peto; era por todos, i nc lusa l a r e ina , 
considerada como medio ex te r io r de so
b e r a n í a y de orden; y por l o d e m á s los 
que estaban a l f rente de e l la dejaban 
m u c h o que desear en p u n t o a m o r a l y a 
i n s t r u c c i ó n . N i n g ú n soberano t r a t ó con 
m á s constante desprecio que I sabe l a los 
obispos de su I g l e s i a por é l m i s m o n o m 
brados. P o r espacio de c inco a ñ o s sus
p e n d i ó de su elevado cargo a l P r i m a d o 
del r e ino , e l arzobispo G r i n d a l de Can-
t o r b e r y ; y eso que por espacio de diez-
h a b í a dado permiso a los obispos y a u n 
mandado pa ra o b l i g a r a los c a lv in i s t a s 
sinceros, a los pu r i t anos , a que por lo 
menos ex t e r i o rmen te se sujetaran a las 
fo rmas ang l icanas . ¡ A y de l p u r i t a n o que 
por cua lqu ie r m o t i v o se v e í a sujeto a l a 
c rue l y l a t a l ey pena l de aquel la é p o c a ! 
N o h a b í a g rac i a para é l . Cuando u n ce
loso c a l v i n i s t a , Stubbs, e s c r i b i ó en 1579 
u n fo l le to c o n t r a e l p royec tado m a t r i 
m o n i o de l a r e ina con el duque de A l e n -
9Ón, e l a u t o r y los edi tores de l a obra 
fueron castigados con l a m u t i l a c i ó n de l a 

(1) Nares, I I I , 10. 
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m a n o derecha. I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
d e l a e j e c u c i ó n , Stubbs a g i t ó e l sombrero 
con l a mano que le quedaba, exc l amando : 
« ¡ D i o s p ro te ja a l a r e ina I s a b e l ! » (1). 

Es to fué prec isamente l o que con e l 
t i e m p o o b l i g ó a l a soberana a a p r o x i 
marse m á s y m á s a l verdadero protes
t a n t i s m o , en e l c u a l e n c o n t r ó el m á s po
deroso apoyo c o n t r a l a enemis tad de las 
potencias c a t ó l i c a s . E l i nd i f e r en t e c lero 
a n g l i c a n o era s ó l o una d é b i l c a ñ a que 
no p o d í a pres ta r apoyo firme. L o con
t r a r i o a c o n t e c í a con los verdaderos h i jos 
de C a l v i n o , hombres todos dispuestos a 
l u c h a r y a m o r i r po r sus creencias y que 
s a b í a n per fec tamente que Isabe l , a pe
sar de toda su resis tencia , d e b í a ser, y 
era en efecto, l a que d i r i g i e r a y defen
d ie ra é l p ro t e s t an t i smo . A s í es que, a u n 
cuando t r o n a b a n c o n t r a los usos c a t ó l i 
cos de l a I g l e s i a de l Es tado y c o n t r a l a 
ex is tenc ia t e r r e n a l de l a cor te , t r a t a b a n 
con e l m a y o r respeto a l a persona de su 
soberana, l l a m á n d o l a « c o l u m n a de l a 
exis tencia de l Es tado , esperanza de su 
t r a n q u i l i d a d , l uz de su l u z , casi D i o s . » 
¡ Q u é cont ras te con e l proceder de los ca
t ó l i c o s ingleses! 

E l p ro t e s t an t i smo estaba especialmen
te representado po r e l h o m b r e m á s res
petado e i n f l u y e n t e de los consejeros de 
I s a b e l . H a s t a su m á s avanzada edad 
c o n s a g r ó l o r d B u r g h l e y toda su i n t e l i 
genc ia y t oda su a c t i v i d a d a l se rv ic io 
de l Es tado y de su soberana. Apenas 
d o r m í a , p e r m a n e c í a m u y poco t i e m p o 
s e n t á d o a l a mesa, y no se ocupaba n i 
en cosas l i t e r a r i a s n i en c u l t i v a r re la 
ciones de a m i s t a d . Todo e l d í a lo dedi
caba ¡a los asuntos de su p a í s , en c u y o 
p o r v e n i r t e n í a g r a n confianza. Pero este 
p o r v e n i r era p a r a é l i d é n t i c o a l del p ro 
t e s t an t i smo en todo el orbe. ¡ C u á n t o va
l o r y confianza necesitaba aquel hombre , 
cuando l a r e ina , por e jemplo, d e s t r u í a 
con sus dudas y vac i lac iones sus med i 
tados planes, o cuando l a i n t e m p e s t i v a 
avarifcia de I sabe l desesperaba a sus sol
dados y m a r i n o s y amenazaba acabar 
con e l e j é r c i t o y con l a a rmada! B u r g h 
l e y se m a n t e n í a firme, y en d e f i n i t i v a , 
sus planes y su p o l í t i c a se i m p o n í a n a 
l a r e i n a y a l Es tado por l a fuerza m i s m a 
de das c i rcuns tanc ias . 

Toda l a clase med ia de l p a í s a b r a z ó e l 
p ro t e s t an t i smo y se d e c l a r ó favorab le a 
una p o l í t i c a p ro tes tan te en e l e x t e r i o r : 
y es de a d v e r t i r que esta clase a d q u i r í a 
cada d í a m a y o r i m p o r t a n c i a , aumen taba 

(1) Camden, 3á6. 

en n ú m e r o y gozaba de m a y o r b ienes tar . 
C i e r t o que las clases a l t as v e í a n con en
v i d i a y odio e l i n c r e m e n t o que iba t o 
mando . «Su f o r t u n a , e s c r i b í a a l g u i e n a 
Cec i l en d i c i embre de 1558, es l a causa 
de su audacia , y de l menosprecio y re
p u l s i ó n que mues t r a hac i a l a nobleza. 
Es preciso encon t ra r canales o medios 
pa ra a r r eba t a r l e o ago ta r por medios 
astutos e i nd i r ec tos su d ine ro (2).» Pe ro 
esta p ro funda enemis tad de aquellos que 
has ta entonces h a b í a n c o n s t i t u i d o las 
clases d i rec toras de I n g l a t e r r a c o n t r a 
u n nuevo elemento de l a sociedad, de
m u e s t r a c u á n t a fuerza h a b í a a d q u i r i d o 
y a d q u i r í a cada d í a este ú l t i m o . 

Se iba ver i f i cando s in cesar una m o d i 
ficación p rofunda en l a s i t u a c i ó n soc ia l 
de I n g l a t e r r a : el c lero h a b í a sido despo
jado de una g r a n pa r t e de sus bienes y 
se v e í a n a t u r a l m e n t e h u m i l l a d o por su 
absoluta dependencia de l a corona. « L a 
nobleza, e s c r i b í a el duque de B o u i l l ó n a 
fines del re inado de Isabel (3), es m u y 
cu lpable , especialmente por el lu jo des
medido a que se ha ent regado. L o s co
merc ian tes adquieren los bienes de los 
nobles; j ó v e n e s d i s t i n g u i d a s se casan 
con personas de l a clase baja, y é s t a es 
p r o p o r c i o n a l m e n t e m u y r i c a . L a s c i u 
dades prosperan con el c o m e r c i o . » Pero 
y a en t i e m p o de E n r i q u e V I I I l a balada 
The r u y n o f the rea lme, « l a r u i n a del 
r e i n o , » se l amen ta de que los cortesanos 
d is ipen sus bienes con las damas y e l 
juego, con vestidos l u j o s í s i m o s y e s p l é n 
didos banquetes (4). Y en efecto, l a an 
t i g u a a r i s toc rac ia se v e í a cada vez m á s 
acosada p o r l a a r i s toc rac ia del d ine ro . 
A s r i se th m y g o o d — ¿ í o r i se th m y blood, 
« s e g ú n se a u m e n t a n m i s bienes, se au
m e n t a l a nobleza de m i s a n g r e , » se can
taba en son de b u r l a en I n g l a t e r r a . L o s 
m a r i n o s y comerciantes ingleses se mos
t r a b a n animados de v i t a l e n e r g í a y de 
u n poderoso e s p í r i t u emprendedor . L o s 
mi smos nobles ru ra les no se d e s d e ñ a b a n 
de p a r t i c i p a r de las ventajas del comer
cio y de l a n a v e g a c i ó n . L a sociedad de 
los « a v e n t u r e r o s » mercan t i l e s , M e r c h a n t 
adventurers , cons t i t u ida y a o f ic ia lmente 
a p r i n c i p i o s del s ig lo x v para comerc ia r 
especialmente con los P a í s e s Ba jo» , t o 
m ó entonces g r a n i n c r e m e n t o . E r a n los 
aventureros mercan t i l e s que d i r i g i d o s 
por e l c é l e b r e S e b a s t i á n Cabot, «el g r a n 

(2) Froude, V I I , 7. 
(3) Rnumer, Cartas de París, IT, 229. 
(4) Sclianz, Política mercantil de Inglaterra, 

tomo I , pág. 349. 
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p i l o t o de I n g l a t e r r a , » e n v i a r o n sus na
ves a Or ien te , c r u z a r o n e n todas direc
ciones los mares or ienta les , y m a n t u v i e 
r o n sus f a c t o r í a s en e l N o w g o r o d ruso. 
L o s comerciantes ingleses, d e s p u é s que 
R i c a r d o Chance l le r hubo penetrado en 
1564 en e l D w i n a , f u n d a r o n l a « S o c i e d a d 
m e r c a n t i l m o s c o v i t a , » a l a c u a l el G r a n 
duque c o n c e d i ó l i b e r t a d de impuestos y 
sa lvoconducto y que l l e v ó has ta e l m a r 
Caspio y l a Pers ia los p a ñ o s de I n g l a 
t e r r a . E n 1579 y 1588 se c rearon respec
t i v a m e n t e l a Sociedad t u r c a pa ra e l 
comercio de L e v a n t e y l a Sociedad ber
berisca (1). Capi tanes ingleses , como 
Forb i she r , buscaron l a r u t a septent r io
n a l hac ia el G r a n O c é a n o , a t r e v i d a em
presa en l a c u a l no pocos de ellos encon
t r a r o n l a muer t e . L o s buques ingleses 
i b a n todos ' los a ñ o s a las costas de G u i 
nea p a r a comj r a r o roba r é b a n o h u m a 
no, o sean esclavos negros . 

De esta suerte fué adqu i r i endo cada 
d í a m a y o r i nc r emen to e l comercio ma
r í t i m o de I n g l a t e r r a , p ro t eg ido y a en 
t i e m p o de E n r i q u e V I I I . I s abe l consi
g u i ó l o que en v a n o h a b í a ambic ionado 
su padre , es decir , poner t é r m i n o , con 
g r a n s a t i s f a c c i ó n de todo su pueblo, a 
los p r i v i l e g i o s de que in jus t amen te go
zaban las ciudades a n s e á t i c a s en su p a í s , 
a cuyo é x i t o c o n t r i b u y ó poderosamente 
l a deb i l i dad i n t r í n s e c a y l a f a l t a de i m 
p o r t a n c i a p o l í t i c a de l a l i g a A n s e á t i c a . 
E l bienestar y a u n e l l u j o m i s m o se au
m e n t a r o n considerablemente . L o s pa la 
cios de los nobles y de los r icos comer
ciantes eran cons t ru idos con esplendidez 
y comodidades has ta entonces descono
cidas que exc i t aban e l c lamoreo de los 
escri tores c o n t e m p o r á n e o s . E l conde 
A r u n d e l , que m u r i ó en 1580, i n t r o d u j o en 
I n g l a t e r r a , i m p o r t á n d o l o de l con t inen te , 
el uso de los coches. E l inc remento que 
t o m ó en aquel la é p o c a l a c a p i t a l , L o n 
dres, que, como p r i m e r a c iudad mercan
t i l y mejor pue r to de l r e ino , c r e c i ó de 
u n modo considerable, l l a m ó en a l t o 
g r ado l a a t e n c i ó n de los c o n t e m p o r á 
neos. Londres , que, en t i e m p o de E n r i 
que V I I , no abarcaba a ú n l a m i t a d del 
comerc io e x t e r i o r de I n g l a t e r r a , repre
sentaba en e l de E n r i q u e V I I I las dos 
terceras partes de este comercio; con lo 
cua l S o u t h a m p t o n y Bos ton , que repre
sentaban respec t ivamente el 19 y e l 6 
por c iento, v i e r o n d i s m i n u i r esta p ro 
p o r c i ó n has ta 9 y 3 (2). Todo se concen

t r a b a en L o n d r e s , l l e g á n d o s e a t e m e r 
que las autor idades no b a s t a r í a n p a r a 
man tene r e l o rden en t re una m u l t i t u d 
t a n numerosa , y que antes de mucho l o» 
edificios de l a c iudad c u b r i r í a n e l t é r 
m i n o de las aldeas i nmed ia t a s . A conse
cuencia de este t emor , p r o h i b i ó l a r e i n a 
en 1580, bajo severas penas, que se l e 
v a n t a r a c o n s t r u c c i ó n a l g u n a a menos 
de t r es m i l l a s inglesas a l a redonda de 
las puer tas de l a c iudad , y que en cada 
ca a v i v i e r a m á s de una f a m i l i a . Y a se 
c o m p r e n d e r á que esta l ey , t a n c o n t r a r i a 
a l c rec imien to n a t u r a l de l a c a p i t a l , n o 
estuvo en v i g o r mucho t i e m p o . A l g u n o s 
a ñ o s d e s p u é s (1585), D r a k e i n t r o d u j o en 
I n g l a t e r r a el tabaco, cuyo uso se gene
r a l i z ó t a n r á p i d a m e n t e que , a l poco 
t i e m o, h a b í a en las ciudades t an t a s 
t a b a q u e r í a s como c e r v e c e r í a s y taber
nas (3). 

U n o de los medios que m á s c o n t r i b u 
y e r o n a l a r iqueza m a r í t i m a de I n g l a t e 
r r a y a l esplendor de l a m a r i n a inglesa 
fué l a p i r a t e r í a , a que se dedicaban en 
creciente n ú m e r o los ingleses con t r a t o 
das las d e m á s naciones s in d i s t i n c i ó n ^ 
Centenares de manif iestos p u b l i c ó I s a b e l 
con t r a los p i r a t a s , pero nunca se a p l i 
caron las crueles penas en ellos con ten i 
das; porque I sabe l op inaba que el pueb lo 
necesitaba las r iquezas que a q u é l l o s con
qu is taban , l a exper ienc ia n á u t i c a q u e 
a d q u i r í a n , l a audacia y e l v a l o r que 
mos t r aban y los bien montados c a ñ o n e s -
de su poderosa escuadra (4). L o s corsa
r ios se apoderaban con preferencia de Ios-
buques papistas, en los cuales los vasos 
sagrados para el se rv ic io d i v i n o o f r e c í a n 
u n r i c o b o t í n . I sabe l no t e n í a e s c r ú p u l o -
a lguno en dedicar fuertes sumas a l 
apresto de buques corsar ios y en p e r c i 
b i r , a l final de cada e x p e d i c i ó n , una. 
pa r t e p r o p o r c i o n a l del b o t í n conqu i s t a 
do. T a m b i é n d e s t i n ó con é x i t o i m p o r 
tantes cant idades a l comerc io de escla
vos, que en g rande escala h a c í a n G u i 
l l e r m o y J u a n H a w k i n s . A cada buque 
e s p a ñ o l que echaban a p ique con t o d a 
su t r i p u l a c i ó n ; a cada centenar de infe
l ices negros que encadenaban, daban las 
gracias aquel los p i r a t a s a l Todopoderoso 
por l a bondadosa p r o t e c c i ó n que dispen
saba a sus elegidos. ¡ T a l era e l e s p í r i t u , 
p r e d o m i n a n t e en aquel la é p o c a ! 

Camdeu, 125, 154, 301, 417. 
Schanz, I I , 29.. 

(3) Camden, 262, 313, 329, 415. 
(41 Ya Enrique V I I I y el gobitírno de Eduar

do V I siguieron igual política. Véase Piot, «La 
diplomacia concerniente a los asuetos marítimos 
de los Países Bajos,» Boletín de la Academia de 
Bélgica, I I , XL(1875), 817. 
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A l propi t ) t i e m p o se aumentaba e l co
m e r c i o pac í f i co del p a í s , especialmente 
l a pesca, que B ü r g h l e y f a v o r e c í a po r 
todos los medios posibles. L o s ho lande
ses , flamencos y brabanzones que h u í a n 
de las persecuciones de M a r g a r i t a y de l 
duque de A l b a , se r e fug i aban en I n g l a 
t e r r a y e n s e ñ a r o n a los ingleses l a fa
b r i c a c i ó n de p a ñ o s , de te j idos de h i l o y 
de encajes, a s í como l a manera de t r a 
bajar e l oro y l a p l a t a . L o s capi ta les de 
los P a í s e s Bajos daban v i d a a l a indus 
t r i a y a l comerc io de I n g l a t e r r a . Y a en 
1581, u n t a l H a g e u b u c k , o r i u n d o proba
b lemente de los P a í s e s Bajos, propuso a 
l a r e i n a l a c r e a c i ó n de u n Banco nacio
n a l (1), p l a n que se l l e v ó a efecto u n 
s ig lo d e s p u é s . 

• L a a n t i g u a I n g l a t e r r a a d q u i r i ó u n a 
c o n s i d e r a c i ó n d i s t i n t a de l a que has ta 
entonces h a b í a gozado. E l noble ( squ i r e ) 
cazador, l icencioso e i g n o r a n t e , no fué 
y a e l s e ñ o r de l a comai 'ca, s ino que l o 
fué e l emprendedor comerc ian te , e l j o 
y e r o h á b i l y ca lcu lador , el d ies t ro m a r i 
no aleccionado por lai-gos viajes . L a 
m i s m a r e ina r e c o n o c i ó l a i m p o r t a n c i a 
de esta clase labor iosa , i n a u g u r a n d o en 
persona, en 1571, l a Bolsa de Londre s y 
d á n d o l e e l n o m b r e de « E e a l Casa de 
c a m b i o » [ B o y a l E x c h a n g e ) (2). 

L a s clases bajas del p a í s con t inuaban , 
s i n embargo , en una s i t u a c i ó n deplora
ble; e l gobie rno las per judicaba de todas 
suertes en p r o de las clases a l tas ; los 
Jornaleros se encontrsrban p o r comple to 
a merced de los amos, a causa de las 
severas t a r i f a s de los salar ios . C ie r to 
que los t rabajadores se a m o t i n a b a n con 
frecuencia , pero n u n c a cons igu ie ron su 
objeto, porque e l gobie rno y e l P a r l a 
m e n t o de consuno vejaban y exp lo taban 
a los pobres. L a s i t u a c i ó n de los t r aba 
jadores a g r í c o l a s era peor que antes; 
pues a s í como, du ran t e e l r e inado de 
E n r i q u e V I I I , cada l a b r a d o r p o d í a ga
n a r en ve in t e d í a s una cuar te ra de t r i g o , 
e m p e o r ó de t a l m a n e r a su suerte que, en 
t i e m p o de I s abe l , necesitaba cuaren ta y 
ocho d í a s de t r aba jo p a r a obtener i g u a l 
gananc ia (3). L a clase baja de las c i u 
dades, y sobre todo l a p o b l a c i ó n a g r í c o 
l a , se d e b i l i t a r o n y empobrec ie ron en 
p rovecho de l a fuerza de l c a p i t a l , de l a 
clase med ia m e r c a n t i l y m a r í t i m a . 

I n g l a t e r r a debe rea lmente su grandeza 

(1) Cal. of State Pap. Dom. Ser. Elizabeth, 
1581-90, pág. 31. 

(2) Camden, 193. 
(3) Schanz, I , 667. 

a l a clase media y su independencia i n 
t e r i o r a su comercio e i n d u s t r i a i m p e 
rantes en todo el orbe. Es t a clase med ia 
se m a n t e n í a fiel a I sabe l , a l paso que l a 
a r i s toc rac i a l a v e n d í a en conjuracionea 
s in cuento; a q u é l l a d e f e n d i ó a I n g l a t e 
r r a c o n t r a los ataques de l ex t ran je ro , y 
en recompensa de sus servic ios a d q u i r í a 
una b r i l l a n t e p o s i c i ó n den t ro de l a v i d a 
del Es tado . 

L o s T u d o r , E n r i q u e V I I I e I sabe l es
pec ia lmente , a pesar de su r é g i m e n ab
so lu t i s t a , ap rovecharon g randemen te l a 
fuerza e in f luenc ia p o l í t i c a de l a clase 
med ia (4). L a beneficencia p ú b l i c a , que 
has ta entonces h a b í a correspondido ex
c lu s ivamen te a los conventos disuel tos, 
p a s ó , en concepto de impues to de po
bres, a las par roquias , de t a l mane ra 
que a s í como antes só lo estaban ob l i ga 
dos a l l e v a r esta ca rga los p rop ie ta r ios , 
desde aque l m o m e n t o l a c o n t r i b u c i ó n 
p e s ó t a m b i é n sobre los a r renda ta r ios e 
i n q u i l i n o s . D e esta suerte se c rearon 
nuevas cargas de l c o m ú n y nuevos 
m i e m b r o s de l a l i g a m u n i c i p a l . L o s i m 
puestos e c l e s i á s t i c o s y de pobres fueron 
e l fundamento de una nueva y robus ta 
c o n s t i t u c i ó n del m u n i c i p i o . Poco a poco, 
y s igu iendo este e jemplo, las pres tac io
nes personales de los poseedores de f r a n 
co-alodios en los condados fueron con
ve r t i da s en impuestos mun ic ipa l e s que 
d e b í a n ser concedidos y a d m i n i s t r a d o s 
por los censatar ios . E n l a esfera de este 
extenso y robusto sel fgovernment c r e c í a 
l a fuerza de l a o p o s i c i ó n c o n t r a l a mo
n a r q u í a absoluta y a n t i n a c i o n a l de los 
Es tuardos , o p o s i c i ó n cuyo r á p i d o y se
g u r o é x i t o se d e b i ó p r i n c i p a l m e n t e a l a 
a u t o n o m í a m u n i c i p a l . L a a d m i n i s t r a 
c i ó n p r o p i a y el p u r i t a n i s m o fue ron los 
dos elementos, o r i g e n de l a independen
cia ing lesa . 

C A P I T U L O I I 

INDEPENDENCIA DE LOS PAÍSES BAJOS 

E l duque de A l b a c e l e b r ó l a i m p o r 
t an te v i c t o r i a conseguida c o n t r a las 
huestes, a t oda p r i sa reunidas , de l de 
Orange y de sus p a r t i d a r i o s , con u n es
p l endor y e n e r g í a que fa lsamente fueron 
tomados p o r o s t e n t a c i ó n y a f á n de g l o 
r i a (5), cuando l o que q u e r í a era da r a 

(4) Véase C. de Noorden, «De la literatura o 
historia del Selfgovernments inglés,5> Revista his
tórica, X I I I , 79. 

(5) John Lottrop Mottley, The rise of the 
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comprender a lo» de los P a í s e s Bajos 
que desde entonces era é l su s e ñ o r abso
l u t o . L a v i c t o r i a que solemnizaba era 
una v i c t o r i a conseguida no só lo sobre 
unos m i l l a r e s de rebeldes, sino sobre u n 
pasado g lor ioso j sobre e l p o r v e n i r de 
l i b e r t a d de los P a í s e s Bajos . C e l e b r á 
ronse fiestas populares con c a r á c t e r of i 
c i a l , las campanas fue ron echadas a 
vue lo , y se for jó con l a a r t i l l e r í a t o m a d a 
a l a c indade la de Amberes una estatua 
colosal de l vencedor. E n vano los elec
tores de l Santo I m p e r i o R o m a n o so l i c i 
t a r o n de l emperador que p id i e ra a su 
sobr ino , el r e y de E s p a ñ a , g rac i a pa ra 
los p r i v i l e g i o s y derechos de u n p a í s que 
s iempre h a b í a sido considerado como 
depa r t amen to b o r g o ñ ó n de l i m p e r i o . 
M a x i m i l i a n o I I e n v i ó , con este objeto, 
a M a d r i d a su h e r m a n o , e l a r ch iduque 
Car los , pero Fe l i pe r e c h a z ó toda l i m i t a 
c i ó n de su poder soberano en los P a í s e s 
Bajos, y M a x i m i l i a n o ce só en su oposi
c i ó n cuando e l r e y de E s p a ñ a le p i d i ó y 
o b t u v o l a m a n o de su h i j a . ¿ P u e d e c u l 
parse a los P a í s e s Bajos po r no haber 
mani fes tado a d h e s i ó n hac ia u n I m p e r i o 
que de t a l manera les dejaba a merced 
de l d é s p o t a e s p a ñ o l ? 

E l duque de A l b a c o m p r e n d i ó que é l 
era e l d u e ñ o de l a s i t u a c i ó n : las espe
ranzas que e l de Orange y sus p a r t i d a 
r i o s aca r i c i aban de conseguir , en las 
p r o v i n c i a s flamencas, u n l e v a n t a m i e n t o 
en p r o de su causa quedaron comple ta 
men te f rus t radas con a legre sorpresa 
de l m i s m o gobernador e s p a ñ o l (1). 

E n v a n o los m i s m o s obispos supl ica
r o n con expresiones conmovedoras a l du 
que que usara de m i s e r i c o r d i a y de per
d ó n pa ra con e l p a í s : e l de A l b a q u e r í a 
s ó l o d o m i n a r por e l s i s tema del t e r r o r . 
A l m i s m o t i e m p o que l a p e r s e c u c i ó n re
l i g i o s a c r e c í a con i n u s i t a d a dureza, has
t a e l p u n t o de condenar a mue r t e a los 
que h a b í a n v i s i t a d o una sola vez s i q u i e -

dutch RepvhUc. Elevación de la república holan
desa (primera edición en tres tomos, Londres, 
1856; edición alemana, tres tomos, Dresde, 1857-
1860). Esta obra, en extremo interesante y pro
ducto de largos y vastos estudios, ha adquirido 
gran popularidad en todos los países civilizados, 
especialmente fuera de Alemania. Sin embargo, 
todas sus excelencias pierden gran parte de su 
valor por lo infundado de la crítica y por una 
parcialidad que a menudo vemos trocarse en into
lerancia. 

(1) En 10 de enero de 1569 escribía Granvela 
al rey: «Me huelgo en extremo de que los Estados 
de Flandes con tantas fuerzas que trajo Orange se 
hayan mostrado tan leales y fieles en servicio de 
Vuestra Majestad.» Poulet, I I I , 438. 

r a a u n pas tor pro tes tante , q u e r í a e l de 
A l b a a n i q u i l a r pa ra s iempre las l i b e r t a 
des p o l í t i c a s de l a n a c i ó n y a c u m u l a r 
las r iquezas de é s t a en las insaciables 
cajas del r ey de E s p a ñ a , pa ra lo cua l no 
h a l l ó medio que crear, a i m i t a c i ó n de l 
monarca e s p a ñ o l , u n s is tema de c o n t r i 
buciones ind i rec tas que, como en Espa
ñ a , h a b í a de m a t a r l a a c t i v i d a d indus
t r i a l y m e r c a n t i l . 

E n marzo de 1569 fueron convocados 
los Estados generales p a r a aprobar los 
planes e c o n ó m i c o s que e l duque de A l b a 
les h a b í a presentado. L o de menos era 
conceder a l de A l b a e l uno por c ien to 
que les e x i g í a sobre todos los bienes 
muebles e inmuebles ; l o peor era e l i m 
puesto de l v i g é s i m o (cinco p o r c ien to) 
sobre l a v e n t a de inmuebles , y e l de diez 
por c ien to sobre l a v e n t a de bienes mue
bles. Es t a ú l t i m a c o n t r i b u c i ó n i n d i g n ó 
a todos los flamencos. M i e n t r a s s ó l o se 
h a b í a t r a t a d o de l a l i b e r t a d de concien
cia , l a g r a n m a y o r í a se h a b í a somet ido 
s in decir una pa labra ; pero desde e l mo
m e n t o en que se tocaba a l bo l s i l l o y se 
amenazaba a l a i n d u s t r i a y a l comerc io , 
todos, c a t ó l i c o s y protes tantes , se mos
t r a r o n i n d i g n a d o s . E n 1568 re inaba en 
aquel p a í s l a t r a n q u i l i d a d y l a s u m i s i ó n ; 
pero e l r é g i m e n t e r r o r í f i c o de l de A l b a 
c o l m ó l a med ida de l a a n t i p a t í a de todo 
el pueblo flamenco c o n t r a los e s p a ñ o l e s . 
V i g l i o r e c o n o c i ó e l p e l i g r o que acarrea
ban t a n exorb i t an tes cont r ibuc iones , y 
se a t r e v i ó po r vez p r i m e r a a hacer l a 
o p o s i c i ó n a l duque en el Consejo de Es
tado. 

Pero e l de A l b a p e r s i s t i ó ' e n sus pre
tensiones y los Estados generales se so
me t i e ron a l o m n i p o t e n t e gobernador a 
e x c e p c i ó n de los delegados de l a p e q u e ñ a 
p r o v i n c i a de U t r e c h t , que se nega ron 
tenazmente a v o t a r e l v i g é s i m o y e l d é 
c i m o , a t r e v i m i e n t o q u é c a s t i g ó e l duque 
enviando a aquel la comarca numerosas 
guarn ic iones y q u i t á n d o l e s todos sus 
p r i v i l e g i o s y l iber tades . S i n embargo , 
e l e jemplo de U t r e c h t fué p r o p a g á n d o s e 
y las d i s t i n t a s p r o v i n c i a s comenzaron l a 
resis tencia que no se h a b í a n a t r ev ido a 
hacer los Estados generales, ten iendo e l 
de A l b a que contentarse con una t r a n 
s a c c i ó n , en v i r t u d de l a c u a l los P a í s e s 
Bajos se c o m p r o m e t i e r o n a pagar p o r 
espacio de dos a ñ o s dos m i l l o n e s de flo
r ines de oro anuales, con lo c u a l les que
daban condonadas po r i d é n t i c o espacio 
de t i e m p o las con t r ibuc iones ú l t i m a 
mente i n t r o d u c i d a s . 

Los m á s moderados elementos del go-
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b ie rno de los P a í s e s Bajos, acaudi l lados 
p o r V i g l i o , q u e r í a n que, d e s p u é s de l a 
v i c t o r i a conseguida, se concediera u n a 
a m p l i a a m n i s t í a a l p a í s pa ra a t r ae r de 
nuevo las s i m p a t í a s hac i a l a d o m i n a 
c i ó n e s p a ñ o l a . A l de A l b a no p o d í a o c u l 
t á r s e l e que l a o p o s i c i ó n de t a n fieles y 
excelentes elementos e n c o n t r a r í a en M a 
d r i d u n a buena acogida , y que por t a n t o 
su p o s i c i ó n se v e í a m u y amenazada, t a n 
t o m á s cuanto que e l m i s m o G r a n v e l a 
repet idas veces h a b í a aconsejado i g u a l 
p ruden te conduc ta . A consecuencia de 
todo esto a c e p t ó l a idea de l a a m n i s t í a , 

f) rocurando, s i n embargo , que é s t a se 
l eva ra a cabo de t a l m a n e r a que no p u 

siera l i m i t a c i ó n a l g u n a a su sed de ven 
ganza . 

L a a m n i s t í a se a n u n c i ó con grandes 
festejos en Amberes en j u l i o de 1570: po r 
e l l a se c o n c e d í a g r a c i a a aquel los que no 
estuviesen sujetos a persecuciones j u d i 
ciales, a los que no fuesen pastores p ro 
testantes, a los que no hubiesen acogido 
o favorec ido a é s t o s , a los que no hubie
sen t o m a d o p a r t e en saqueos de ig les ias , 
a los que no se hubiesen hecho hasta en
tonces sospechosos de h e r e j í a o de exp lo 
t a c i ó n de las creencias h e r é t i c a s , a los 
que no hubiesen en t rado en e l C o m p r o 
miso y a d e m á s no lo hubiesen apoyado. 
Es evidente que las nueve d é c i m a s par
tes de los flamencos estaban c o m p r e n d i 
das en a l g u n a de estas excepciones; de 
suerte que l a a m n i s t í a en vez de ser u n 
acto de c lemencia fué una nueva conde
n a c i ó n solemne de todos aquellos que no 
hubiesen sido y no fuesen f a n á t i c o s ca
t ó l i c o s y a d e m á s p a r t i d a r i o s f a n á t i c o s 
d é l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . P o r e l l a se 
s e ñ a l a b a a todo e l pueblo flamenco, con 
e x c e p c i ó n de u n a m u y m í n i m a pa r t e , 
como u n a c o l e c c i ó n de infames rebeldes, 
d ignos todos de ser condenados a m u e r t e . 

Entonces comenzaron a i n t r o d u c i r s e 
en t re los mi smos dominadores l a discor
d i a y enemis tad in tes t inas . E l c rue l y 
p r o v o c a t i v o conten ido de l a a m n i s t í a 
h a b í a i n d i g n a d o t a n t o como a l a m a y o 
r í a de sus conciudadanos a una p o r c i ó n 
de m i e m b r o s de l Consejo p r i v a d o . Cuan
do e l duque o r d e n ó que, t r a n s c u r r i d o el 
p lazo acordado, es decir , en 1571, se per
c i b i e r a n e l v i g é s i m o y e l d é c i m o s i n ne
cesidad de obtener l a ven ia de los Es ta 
dos generales, e n c o n t r ó una e n é r g i c a 
resis tencia en los m i e m b r o s de l Consejo 
p r i v a d o , especialmente en V i g l i o y Be r -
l a y m o n t , p r o m o v i é n d o s e con t a l m o t i v o 
escenas t u m u l t u o s a s y p r o d u c i é n d o s e 
m u t u a s amenazas en t re e l gobernador 

genera l y los consejeros, que h a r t o sa
b í a n c u á n cansado estaba Fe l i pe I I de l a 
dureza y a m b i c i ó n del duque de A l b a . 

Pero lo peor de l caso era que el rey no 
acababa nunca de t o m a r una r e s o l u c i ó n 
decis iva respecto de l l l a m a m i e n t o de l 
de A l b a , l l a m a m i e n t o que t a n t o t i e m p o 
h a c í a t e n í a en p royec to . A s í es que en 
j u l i o de 1571 p u b l i c ó e l duque e l t e m i d o 
edicto sobre e l v i g é s i m o y e l d é c i m o . L a 
i n d i g n a c i ó n fué g rande : en todas las p ro 
v inc i a s y en todas las ciudades se reunie
r e n las autor idades pa ra redac tar e n é r 
gicas protestas; los comerciantes sus
pendieron sus negocios y los mercaderes 
ce r ra ron sus t iendas; las masas t o m a 
r o n u n aspecto amenazador y se conju
r a r o n c o m p r o m e t i é n d o s e a no paga r l a s 
nuevas cont r ibuc iones . 

Cuando e l de A l b a se presentaba en 
p ú b l i c o era acogido con e x t r a o r d i n a r i a 
f r i a l d a d : nadie se d e s c u b r í a a su paso. 
L o s bienes de los que no h a b í a n paga
do l a c o n t r i b u c i ó n , sacados a p ú b l i c a 
subasta, no encont raban comprador . Si 
A l b a q u e r í a a l i s t a r mar ine ros , todos los 
que p o d í a n ser l l amados d e s a p a r e c í a n , 
por l o cua l exclamaba: « N o conozco n i n 
g ú n h o m b r e fiel; todos son t r a ido re s (1).» 
Cuando e l embajador e s p a ñ o l en P a r í s , 
don Franc i sco de A l a v a , fué a Bruselas 
no pudo menos de d i r i g i r a l r ey , su so
berano, a lgunas observaciones sobre los 
efectos de l gobierno del duque de A l b a , 
y r e s u m i ó todas sus impresiones d i c i en 
do que e l deseo u n á n i m e de todo el pue
b lo era l i b ra r se del duque a t oda costa. 

E n aquel la o c a s i ó n e l m o n a r c a h u b i e r a 
debido t o m a r una r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a : 
¿ q u e r í a Fe l ipe I I l a s e rv idumbre y l a 
a b s o r c i ó n de los P a í s e s Bajos? Pues en 
este caso debiera haber aprobado o f i c i a l 
mente los actos de l duque, f a c u l t á n d o l e 
pa ra hacer c a l l a r l a o p o s i c i ó n de los 
Consejos y para a u m e n t a r e l e j é r c i t o . 
¿ Q u e r í a , po r e l c o n t r a r i o , p roba r u n r é 
g i m e n m á s benigno y conc i l i ador , co
m o a s í p a r e c í a desearlo? Pues no t e n í a 
que hacer m á s que d e s t i t u i r a l de A l b a 
y e n t r a r en negociaciones con los Es ta 
dos pa ra ve r l a manera m á s conveniente 
de reemplazar las funestas con t r i buc io 
nes. Pero Fe l ipe p r e f i r i ó perseverar en 
su s is tema de c o n t e m p o r i z a c i ó n . 

L a s d iputac iones que a lgunas p r o v i n 
cias de los P a í s e s Bajos env i a ron a Es
p a ñ a pa ra exponer sus quejas c o n t r a los 
nuevos impuestos , fueron severamente 
amonestadas por haberse presentado s in 

(1) Eaumer, Cartas de París , I , 180. 
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l a super ior a u t o r i z a c i ó n , s i b ien ob tu 
v i e r o n l a promesa Vaga de que e l rey 
t e n d r í a en cuenta sus observaciones. 
E n t r e t a n t o , en los P a í s e s Bajos estaba 
pa ra l i zado todo e l comercio , habiendo 
suspendido sus negocios has ta los pana
deros, carniceros y taberneros. L o s co
mest ibles m á s indispensables estaban a 
precios e l e v a d í s i m o s , y amenazaban f a l 
t a r po r comple to , siendo evidente que e l 
h a m b r e iba a ocasionar una nueva revo
l u c i ó n . 

E l duque de A l b a estaba a p u n t o de 
hacer f rente a este p e l i g r o del modo que 
é l acos tumbraba , es decir , ahorcando a 
las puer tas de sus mismas t iendas cerra
das a a lgunas docenas de los p r inc ipa les 
comerciantes de Bruse las , cuando u n a 
t e r r i b l e n o t i c i a le i m p i d i ó a t i e m p o opor
t u n o poner a nueva prueba l a pac ienc ia 
de los habi tan tes de l a c a p i t a l . 

L o s proscr i tos y f u g i t i v o s caud i l los 
d e l p a r t i d o l i b e r a l de los P a í s e s Bajos, 
descorazonados p o r e l m a l é x i t o de l le
v a n t a m i e n t o de 1568, se m a n t u v i e r o n 
t r a n q u i l o s d u r a n t e m u c h o t i empo ; e l 
ú n i c o que se a g i t ó fué e l valeroso F e l i p e 
M a r n i x de Santa A ldegonda , e l cua l , 
v i é n d o s e ob l igado a da r t r egua a l a es
palda, a p e l ó a l a p l u m a , pub l i cando sus 
escr i tos y canciones desde Emden , donde 
se h a b í a r e fug iado . Su C a n c i ó n de G u i 
l l e r m o fué d e s p u é s el canto de g u e r r a de 
los adalides de l a independencia; y su 
ü a r t a de consuelo a n i m ó a los pobres 
desterrados. Pe ro de todas sus composi
ciones fué i ndudab lemen te l a m á s i m 
p o r t a n t e l a t i t u l a d a Colmena de l a I g l e 
sia, r o m a n a ( D e n B y e n k o r f der H . rooms-
che K e r k e , 1569), que era una s á t i r a m o r 
daz, por e l e s t i lo del G a r g a n t ú a y 
P a n t a g r u e l , de Rabela is , con t r a l a I g l e 
s ia y el c lero. 

F i n g i é n d o s e l i cenc iado de l a u n i v e r s i 
d a d de L o v a i n a , que q u e r í a defender a l a 
I g l e s i a c a t ó l i c a de los ataques de sus con
t r ad ic to re s , a r ro jaba los m á s acerados 
dardos con t r a e l l a . Es t a obra estaba es
c r i t a con t a n t a e r u d i c i ó n como g rac i a , y 
en e l l a l a ar idez de l t ema se v e í a a n i m a d a 
por ingeniosas digresiones. E l s igu ien te 
pasaje es una mues t r a de su est i lo y sus 
tendencias: 

« T o d o s los doctores, dice, de P a r í s , de 
L o v a i n a y de Colon ia , y todos los l i c e n 
ciados y bachi l le res deben c o m b a t i r en 
todos terrenos a esos herejes con t a n t a 
e n e r g í a que puedan dar gracias a D i o s 
de ser vencidos s in verse hechos peda
zos, y a que d e b e r í a n ser devorados con 
los dientes y ahorcados con l a p ie l y los 

cabellos, como h i c i e r o n el los con su 
D i o s . Y s i no pueden o no quieren l l e 
va r los a l buen camino , porque esos here
jes son q u i z á s m á s d i f í c i l e s de d i g e r i r 
que lo es su Dios en l a misa , l l a m e n a 
su a u x i l i o a l s e ñ o r Decano de Rouse (el 
c é l e b r e i n q u i s i d o r genera l Pedro T i t e l -
m á n ) pa ra que acuda con grandes l eg io 
nes de s a t é l i t e s y verdugos con palos y 
l á t i g o s , con e l fuego y l a espada, con 
paja y l e ñ a , encienda las hogueras y ' 
queme m o n t ó n sobre m o n t ó n , con lef 
cua l se e x t e r m i n a r á a esos d isputadores 
y San P a b l o q u e d a r á encerrado en e l 
saco con todos sus profetas y a p ó s t o l e s . » 

L a Colmena o b t u v o una a c e p t a c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a en los P a í s e s Bajos y con
s i g u i ó nada menos que man tene r secre
t amen te las tendencias a n t i c a t ó l i c a s de l 
pueblo flamenco.. 

E n el en t r e t an to , G-uil lermo de O r a n -
ge v i v í a r e t i r a d o en sus p e q u e ñ a s pose
siones de A l e m a n i a . L o s inmensos bienes 
que p o s e í a en los P a í s e s Bajos h a b í a n 
sido confiscados po r e l e ra r io e s p a ñ o l y 
e l m a l é x i t o de su l e v a n t a m i e n t o de l 
a ñ o 1568 le h a b í a hecho con t rae r cuan
tiosas deudas, po r lo cua l se v e í a o b l i g a 
do a l u c h a r con una verdadera pobreza. 
Estos a ñ o s t r i s tes de su h i s t o r i a ejercie
r o n g r a n in f luenc ia en su c a r á c t e r y en 
sus ideas p o l í t i c a s . Desde entonces fué 
el f a n á t i c o e i n f a t i g a b l e a d a l i d de l a l i 
be r t ad p o l í t i c a y r e l i g io sa de su p a t r i a ; 
se sobrepuso a l a p e q u e ñ e z de m i r a s y a 
las preocupaciones de sus c o n t e m p o r á 
neos, y a b a n d o n ó los medios innobles a 
que t a n a menudo h a b í a apelado en e l 
p r i m e r p e r í o d o de su v i d a . 

E x t e r i o r m e n t e p e r s e v e r ó en las ideas 
de los lu te ranos , a los cuales, como a su 
p a t r i a a lemana, p e r m a n e c i ó constante
mente ad ic to ; en 1573 h izo su c o m u n i ó n 
s e g ú n e l r i t o r e fo rmado , a pesar de lo 
cua l d is taba m u c h o de profesar e l mez
qu ino exc lus iv i smo re l ig ioso que a este 
r i t o d i s t i n g u í a , p red icando de con t inuo 
a sus p a r t i d a r i o s t o l e r a n c i a y benevolen
cia no s ó l o pa ra con las dos profesiones 
protes tantes , s ino t a m b i é n respecto de 
los mismos papis tas , y so l i c i t ando e l 
apoyo, y a de l a c a t ó l i c a F r a n c i a , y a de 
l a p ro tes tan te I n g l a t e r r a , pues estaba 
dispuesto a poner los P a í s e s Bajos bajo 
l a s o b e r a n í a fuese de los V a l o i s , fuese 
de los T u d o r , con t a l de acabar con l a 
t i r a n í a e s p a ñ o l a . 

L o c o s e r í a e l que por esto le d i r i g i e r a 
u n cargo . L a idea de p a t r i o t i s m o , t a l 
como h o y en d í a se comprende, no exis
t í a en aquellos t i empos de i n t r a n q u i l i -
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d a d y de desorden. ¿ N o vemos acaso en 
aque l l a é p o c a a los protes tantes alema
nes al iados con los franceses, a los p ro 
testantes franceses con los alemanes e 
ingleses y a los c a t ó l i c o s franceses e i n 
gleses con E s p a ñ a , dispuestos todos a 
ceder a sus al iados ext ranjeros u n a pa r t e 
de l p a t r i o suelo y aun a sacr i f icar por 
comple to l a independencia de l Estado? 

Es te no t e n í a a los ojos de aquellas ge
neraciones l a i m p o r t a n c i a p r i m o r d i a l 
que pa ra nosot ros t iene. A d e m á s , l a do
m i n a c i ó n e s p a ñ o l a ¿no era po r v e n t u r a 
p a r a los flamencos, y especialmente pa ra 
los reformados , t a n ex t ran je ra como po
d í a serlo l a francesa o l a inglesa? Cier
t a m e n t e que s í . Só lo u n a p r e o c u p a c i ó n 
c iega p o d í a a sp i r a r a que u n h o l a n d é s o 
b r a b a n z ó n del a ñ o 1570 r indiese home
naje a l p a t r i o t i s m o e s p a ñ o l : su p a t r i a 
e r a n los P a í s e s Bajos, y s ó l o por su me
j o r a m i e n t o y su p rosper idad l a t í a su co
r a z ó n . 

E n su r e t i r o , G u i l l e r m o h a b í a man te 
n i d o relaciones con a lgunos amigos de 
los P a í s e s Bajos, v a l i é n d o s e de l a espe
c i a l m e d i a c i ó n de P a b l o B u y s , e l pensio
n a r i o o secretario de Estado de L e y d e n . 
P o r fin r e c o n o c i ó l a necesidad de demos
t r a r que el p a r t i d o a n t i e s p a ñ o l no se ha
b í a e x t i n g u i d o t o d a v í a , pa ra i n f u n d i r 
v a l o r y confianza a los amigos , a t e m o r i 
zar a los adversar ios y o b l i g a r a los es
p a ñ o l e s a hacer nuevos y grandes dis
pendios . Y como e l con t inen te estaba 
cerrado a los adal ides de l a independen
c i a , r e so lv i e ron é s t o s hacer t ea t ro de sus 
h a z a ñ a s el m a r t a n conocido de los fla
mencos del N o r t e . 

G u i l l e r m o , en c a l i d a d de soberano le
g í t i m o de l p r i n c i p a d o de Orange, d ió a 
u n a m u l t i t u d de desterrados y f u g i t i v o s 
patentes de corso con t r a los buques y 
bienes de l de A l b a y de sus p a r t i d a r i o s ; 
y t a l fué el comienzo del poder m a r í t i m o 
de H o l a n d a , que p r o n t o h a b í a de t o m a r 
e x t r a o r d i n a r i o v u e l o . A q u e l l o s a t rev idos 
corsar ios se d i e ron e l n o m b r e de m e n d i 
gos m a r í t i m o s . E l de Orange no l o g r ó , 
s in embargo , que se m a n t u v i e r a n den t ro 
d é los l í m i t e s t razados , pues los m a r i 
nos holandeses y zelandeses e ran los m á s 
va l i en tes y h á b i l e s , pero t a m b i é n los 
m á s i n d ó m i t o s y aventureros de todos 
los P a í s e s Bajos (1). 

L o s mendigos m a r í t i m o s e ran h o m 
bres s i n t emor y s in l e y que saqueaban 

(1) Piot, «La diplomacia concerniente a los 
asuntos marítimos de los Países Bajos.» Boletín 
de la Academia de Bélgica, I I , X L (1875), 833. 

a amigos y enemigos, p o r m á s que t u 
v i e r a n m á s placer en roba r a los e s p a ñ o 
les y papis tas y ahorcar los de u n m á s t i l 
o a r ro j a r lo s a l m a r atados a u n a bala 
de c a ñ ó n . Su a l m i r a n t e , G u i l l e r m o de 
M a r c k , era u n noble á v i d o de venganza, 
s angu ina r io y d i so lu to , que h a b í a j u r a d o 
dejarse crecer l a cabellera y l a barba has
t a haber vengado l a m u e r t e de su p r i m o 
E g m o n t en las personas de sus asesinos. 

Estos mendigos m a r í t i m o s , p r o t e g i 
dos secretamente du ran te muchos a ñ o s 
por I sabe l de I n g l a t e r r a , i n t e n t a r o n , en 
marzo de 1572, buscar u n re fug io en las 
costas inglesas; pero e l de A l b a consi
g u i ó , con sus amenazas de gue r ra , que 
Isabel les p roh ib i e r a e n t r a r en sus puer
tos, y entonces, acosados por l a necesi
dad, se d i r i g i e r o n a las costas de H o 
landa p a r a procurarse los v í v e r e s nece
sarios. E n 1.° de a b r i l de 1572 penetra
r o n en l a desembocadura d e ! Mosa y , 
con a u x i l i o de a lgunos hab i tan tes , p ro 
testantes f a n á t i c o s , se apoderaron del 
p e q u e ñ o puer to fo r t i f i cado de B r i e l o 
B r i e l l e , s i tuado en l a m a r g e n m e r i d i o 
n a l de l mencionado r í o , y de l a cua l 
t o m ó p o s e s i ó n G u i l l e r m o de M a r c k , en 
n o m b r e de G u i l l e r m o de Orange , como 
l e g í t i m o gobernador de Fe l ipe I I . 

Es te a t r e v i d o golpe de m a n o c a u s ó ex
t r a o r d i n a r i a s e n s a c i ó n , y l l e g ó a espan
t a r a l i na l t e r ab l e duque de A l b a , i n f u n 
diendo a los flamencos grandes esperan
zas. E l pueblo cantaba en son de b u r l a : 

El primer día de abril 
Perdió el de Alba su Br i l l ' . 

S in embargo , l a g u a r n i c i ó n de B r i e l 
r e c i b i ó p r o n t o el b a u t i s m o de fuego: u n 
poderoso cuerpo de e j é r c i t o e s p a ñ o l fué 
enviado a l l í pa r a vencer a los pocos cen
tenares de mendigos m a r í t i m o s , ahogan
do con l a sangre de los invasores e l ger
men de u n a nueva r e b e l i ó n . Pe ro los 
mendigos r o m p i e r o n los diques que p r o 
t e g í a n a l con t inen te c o n t r a el m a r y el 
r i o ; y las agi tadas olas del Mosa ba r r i e 
r o n de repente las m u r a l l a s de l a f o r t a 
leza, y los e s p a ñ o l e s h u y e r o n a t e r ro r i za 
dos, no s in dejar centenares de c a d á v e r e s 
en t re las aguas. E l conde Bossu, el co
m a n d a n t e de l e j é r c i t o derrotado, d i ó r i e n 
da suel ta a su f u r o r en l a i n f e l i z R o t t e r 
d a m , pues los e s p a ñ o l e s que e n t r a r o n en 
e l la en son de paz, se en t r ega ron luego 
a l asesinato y a l saqueo m á s desenfre
nados. 

L o que e l duque de A l b a t e m í a se rea
l i zó en efecto; e l e jemplo de B r i e l c u n d i ó 
r á p i d a m e n t e , pues a l d í a s iguiente de 
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aque l l a c a t á s t r o f e , F less inga , en Z e l a n 
da, se declaraba p o r los mendigos y po r 
e l gob ie rno de G u i l l e r m o de Qrange, y 
a d e m á s los rebeldes t o m a r o n los puer tos 
holandeses de De l f shaven y Schiedam, 
en e l Mosa s ep t en t r i ona l . Toda l a H o l a n 
da y l a Ze l anda amenazaban pasarse a 
los mendigos . 

G u i l l e r m o de Orange v i o que h a b í a 
sonado l a h o r a de proceder con e n e r g í a . 
E l vue lo que po r aque l m i s m o t i e m p o 
tomaba el p a r t i d o hugono te en F r a n c i a , 
l a c o n s i d e r a c i ó n que h a b í a a d q u i r i d o a 
los ojos de Car los I X , l a p o l í t i c a a n t i 
e s p a ñ o l a a que se e n t r e g ó este r ey desde 
el a ñ o 1571; todo c o n t r i b u y ó a aumen ta r 
l a confianza de l de Orange y de sus par
t i d a r i o s , siendo genera l l a esperanza de 
que en breve l a F r a n c i a entera se decla
r a r í a en g u e r r a ab ie r t a con t r a e l t i r a 
no e s p a ñ o l . E l de Orange h izo u n e n é r 
g i c o l l a m a m i e n t o a los flamencos exc i 
t á n d o l e s a que sacudieran l a t i r a n í a del 
duque de A l b a , y e n v i ó a las ciudades 
sublevadas a lgunos comandantes con una 
hueste de excelentes oficiales y a g u e r r i 
dos soldados. P o r o t r a par te , aumenta 
r o n é l n ú m e r o de los rebeldes muchos 
f a n á t i c o s v o l u n t a r i o s ca lv in i s t a s que, 
procedentes de las vecinas islas, se unie
r o n a ellos con e l consen t imien to t á c i t o 
de l gob ie rno i n g l é s . 

Es tos acontec imientos ocas ionaron, 
po r fin, u n l e v a n t a m i e n t o genera l en e l 
Noroeste de los P a í s e s Bajos, t e r r i t o r i o 
alejado de l a i n s p e c c i ó n y poder i n m e 
dia tos de l de A l b a , en e l cua l apenas ha
b í a guarn ic iones e s p a ñ o l a s . H o l a n d a , Ze
l a n d a , G ü e l d r e s , Over i se l y l a p r o v i n c i a 
de U t r e c h t se dec la ra ron , en su m a y o r 
pa r t e , por e l gob ie rno de G u i l l e r m o de 
Orange, es decir , ab raza ron l a causa de 
l a independencia . 

E l pueblo, que con frecuencia t e n í a 
que vencer l a resis tencia de sus a u t o r i 
dades, adic tas a los e s p a ñ o l e s , reempla
zó a é s t a s p o r func ionar ios l i b r e me n t e 
elegidos, que a l a vez que fidelidad a l r ey 
de E s p a ñ a j u r a b a n por e l gobie rno del 
de Orange y po r l a independencia y bien
estar del p a í s . E l p r í n c i p e e s c r i b i ó a los 
comandantes que h a b í a enviado a las 
d i s t i n t a s ciudades que respetaran l a l i 
b e r t a d re l ig iosa , no s ó l o respecto de los 
protes tantes , s ino t a m b i é n de los c a t ó l i 
cos. L a escasez de sus recursos y las p ro 
mesas de que f o r m a r í a u n nuevo e j é r c i t o 
que p u d i e r a presentar b a t a l l a a las t r o 
pas d e l duque de A l b a t e n í a n m u y c u i 
dadoso a G u i l l e r m o de Orange . L a cor te 
de F r a n c i a se o f rec ió a costear una pa r te , 

por c ie r to no m u y i m p o r t a n t e , de estos 
l evan tamien tos . 

M i e n t r a s G u i l l e r m o s e g u í a ocupado en 
los p repa ra t ivos de guer ra , su he rmano 
L u i s t rabajaba por o t r o lado, y d e s p u é s 
de haber r eun ido en F r a n c i a , con a u x i l i o 
de C o l i g n y , que entonces gozaba del fa 
v o r de Car los I X , una hueste de hugo
notes, se d i r i g i ó con ellos hac ia Mons y , 
ayudado po r a lgunos hab i tan tes , t o m ó , 
a fines de m a y o de 1572, esta i m p o r t a n t e 
for ta leza . 

E l duque de A l b a estaba t o d a v í a bajo 
l a i m p r e s i ó n de las funestas n o t i c i a s 
que s in i n t e r r u p c i ó n le l l egaban del N o r 
te , cuando supo e l a t r ev ido golpe de 
m a n o dado en e l Sur por L u i s de Nassau. 
A l p rop io t i empo , l l e g ó a su conoc imien
t o que l a poderosa escuadra que con re
fuerzos en hombres y d ine ro h a b í a sa l ido 
de E s p a ñ a en d i r e c c i ó n de los P a í s e s 
Bajos, h a b í a c a í d o en poder de los zelan-
deses rebeldes, de suerte que los doblones 
e s p a ñ o l e s pasaron a manos de aquellos 
para cuyo a n i q u i l a m i e n t o estaban dest i 
nados. A pesar de todo, el exper to cau
d i l l o e s p a ñ o l no p e r d i ó l a presencia de 
e s p í r i t u , y r e v o c ó , pa ra c a l m a r los á n i 
mos, e l edicto r e l a t i v o a l diezmo y a i 
q u i n t o (fines de j u n i o de 1572), env iando , 
a l p rop io t i e m p o , c o n t r a M o n s a su h i j o 
Feder ico de Toledo con a lgunos r e g i 
mien tos aguer r idos . 

P o r aque l m i s m o t i e m p o a l z ó s e e l de 
Orange con s u e j é r c i t o , que a l a s a z ó n 
se elevaba a 16,000 hombres , con e l i n 
t en to de a t ravesar l a G ü e l d r e s y pene
t r a r en e l B r a b a n t e . Pero an te todo q u i 
so asegurarse una s i t u a c i ó n firme, desde 
el p u n t o de v i s t a p o l í t i c o y e c o n ó m i c o , 
con cuyo objeto s u p l en ipo tenc i a r io M a r -
n i x firmó con. los Estados de l a grande 
y poblada p r o v i n c i a de H o l a n d a una es
pecie de t r a t a d o , en v i r t u d de l cua l los 
Estados reconocieron a l p r í n c i p e como 
gobernador l e g í t i m o del r e y en H o l a n d a , 
Ze l anda y U t r e c h t , y le p r o m e t i e r o n au
x i l i a r l e con hombres y d ine ro , p rome
t iendo a su vez e l de Orange no acordar 
n i o rdenar nada s in e l consejo de los Es
tados. Estos d e b í a n p e r c i b i r las c o n t r i 
buciones y a el los d e b í a n pres ta r las t r o 
pas e l m i s m o j u r a m e n t o que a l goberna
dor . S ó l o con e l m u t u o consen t imien to 
de ambos poderes p o d í a firmarse u n t r a 
tado con e l r e y . 

Este a r r eg lo , esta especie de cons t i t u 
c i ó n fué e l comienzo de l a independencia 
de l a v i d a del Es tado en los P a í s e s B a 
jos ( j u l i o de 1572), que d e b í a consumarse 
y l l e g a r a s i t u a c i ó n floreciente d e s p u é s 
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d e una l u c l i a de cerca de cien a ñ o s . P a r a 
e te rna m e m o r i a de l de Orange debemos 
deci r que d i ó a esa nueva c r e a c i ó n p o l í 
t i c a los m á s bel los c imien tos j m á s no
ble ob je t ivo , a saber: l a l i b e r t a d p o l í t i c a 
y r e l ig iosa . Grui l lermo de Orange censu
r ó con g r a n e n e r g í a y p r o h i b i ó , p a r a lo 
sucesivo, las v io lenc ias y las crueldades 
que G u i l l e r m o de M a r c k h a b í a comet ido 
con los e s p a ñ o l e s y los c a t ó l i c o s . 

Todo f a v o r e c í a a los rebeldes. C ie r to 
que Genl is , que a l f ren te de a lgunos m i 
l l a re s de ca lv in i s t a s franceses quiso ha
cer l e v a n t a r e l s i t i o de Mons , fué sor
p rend ido y de r ro tado en San G-hislain 
p o r Pederico d e Toledo, siendo hechos 
pr is ioneros é l y una g r a n pa r t e de sus 
t ropas ; pero, en cambio , C o l i g n y p rome
t i ó j u n t a r u n poderoso e j é r c i t o de solda
dos escogidos y reuni r se con el p r í n c i p e , 
e l cua l , en t r e t an to , h a b í a a t r a í d o a su 
causa a u n g r a n n ú m e r o de ciudades del 
Braban te , que le a u x i l i a r o n y a con h o m 
bres, y a con d ine ro , y h a b í a penetrado 
en Piandes. E l de A l b a t e m í a u n l evan
t a m i e n t o genera l de los t e r r i t o r i o s me
r id iona les , que se ex tendiera luego por 
H o l a n d a y Ze landa . 

Entonces se t u v o n o t i c i a de l a noche 
de San B a r t o l o m é (24 de agosto de 1572), 
t r a i d o r a d e c l a r a c i ó n de gue r ra de l a mo
n a r q u í a francesa c o n t r a e l p ro tes tan t i s 
m o . Este inesperado golpe p a r e c i ó poner 
e l sello a l a suerte del p a r t i d o de l a i n 
dependencia de los P a í s e s Bajos, pues 
amigos y adversar ios reconocieron que 
este p a í s por s í solo, p r i v a d o del a u x i l i o 
de F r a n c i a , no p o d r í a r e s i s t i r a las ex
t r a o r d i n a r i a s fuerzas de E s p a ñ a . D e una 
vez quedaron destruidos todos los funda
mentos en que h a b í a n c i f rado su con
fianza e l de Orange y s u s c o r r e l i g i o n a 
r io s . « ¡Qué r u d o golpe, e x c l a m ó G-uiller-
m o , m i ú n i c a esperanza era F r a n c i a (1)!» 

E l de A l b a c e l e b r ó aquel la n o t i c i a 
mandando m a t a r a todos los pr i s ioneros 
de San G h i s l a i n , en su m a y o r í a hugono
tes, a ins tanc ias del m o n a r c a f r a n c é s (2). 
Orange h izo t o d a v í a una t e n t a t i v a para 
o b l i g a r a los e s p a ñ o l e s a l e v a n t a r e l s i t i o 
de Mons , pero su i n t e n t o f r a c a s ó , y las 
ciudades b raban t inas abandonaron una 
t r a s o t r a su causa, p o r haberse a t r a í d o 
e l e j é r c i t o , con sus crueldades c o n t r a los 
sacerdotes, e l odio de todos los c a t ó l i c o s . 
L a s t ropas , m a l pagadas, se i n subo rd i -

(1) Groen van Prinsterer, I I I , 490. 
(2) «Correspondencia de Mondoncet publicada 

por Gaehet» (Üomptes rendus de la Commission 
royale d'Histoire, I V , 340, Bruselas). 

n a r o n , y G u i l l e r m o t u v o que da r p o r 
perdidas las comarcas del Sur y a t r ave 
sar de nuevo e l R i n . D i r i g i ó s e entonces 
hac ia e l Nor t e , es decir , hac ia H o l a n d a , 
que se mos t raba m á s e n é r g i c a y an imosa 
en l a defensa de las l iber tades m u n i c i p a l 
y r e l i g iosa . Mons" c a p i t u l ó , no s in que s e 
asegurase una l i b r e r e t i r a d a a los p ro -
testantesj pero esta c o n d i c i ó n fué v i l 
mente quebran tada y N o i r c a r m e s , e l 
ve rdugo de Valenciennes , e s t a b l e c i ó en 
l a i n f e l i z c i u d a d su t r i b u n a l de sangre 
que d u r a n t e once meses l l e v ó a m i l l a r e s 
de infe l ices a l cadalso y a n i q u i l ó p o r s i 
g los t oda l a r iqueza y p rospe r idad de 
Mons . M a l i n a s , que d u r a n t e l a r g o t i e m 
po h a b í a dado asi lo a l de Orange, f ué 
por e l lo cas t igada con u n saqueo que n o 
p e r d o n ó n i a las ig les ias y a r r e b a t ó a 
los desgraciados hab i t an tes todos sus 
bienes. Cua t ro m i l l o n e s de florines r o 
bados en M a l i n a s fueron t r anspor t ados 
a Amberes .1 

Este t e r r i b l e azote se de jó t a m b i é n sen
t i r en e l N o r t e : en efecto, a pesar de su 
v a l o r y celo, los inexper tos y m a l a r m a 
dos pa t r i o t a s no p o d í a n l u c h a r con los 
expertos , aguer r idos y b i en equipados 
r e g i m i e n t o s e s p a ñ o l e s . A d e m á s , los e x 
cesos comet idos po r los m a l pagados sol
dados del de Orange l l e g a r o n a hacer 
que los hab i t an tes de las ciudades s e 
m o s t r a r a n indi ferentes a l a causa que 
s e r v í a n . G ü e l d r e s , Over i se l y U t r e c h t 
dob la ron m u y p r o n t o l a ce rv iz a l y u g o 
ex t ran je ro : l a c iudad de Z u t p h e n , que 
i n t e n t ó hacer resis tencia, v i ó cas t igada 
su o s a d í a con l a m u e r t e de todos sus ha
b i t an tes varones y l a deshonra de todas 
sus mujeres. S ó l o H o l a n d a d e f e n d í a a ú n 
l a causa de l a l i b e r t a d que estaba ago
n izando . Naardes , que c a p i t u l ó bajo p r o 
mesa de p e r d ó n , s u f r i ó , en manos d e l a 
desenfrenada soldadesca e s p a ñ o l a , l a 
m i s m a suerte que M o n s y Z u t p h e n . 

Estas crueldades fueron m á s a l l á de 
los l í m i t e s de l a i n t i m i d a c i ó n que s i n 
duda se h a b í a n t razado los caud i l los e s 
p a ñ o l e s . L a s d e m á s ciudades holandesas 
comprend ie ron que su ú n i c a s a l v a c i ó n 
estaba en defenderse has ta e l ú l t i m o ex 
t r e m o , pues lo peor que p o d í a sucederles 
era m o r i r g lo r iosamen te como soldados, 
l o c u a l era s iempre prefer ib le a perecer 
a manos de los verdugos e s p a ñ o l e s . E n 
aquel la o c a s i ó n , H o l a n d a se c o n q u i s t ó 
imperecederos merec imien tos , y aquel los 
audaces, flemáticos y tenaces frisones 
m o s t r a r o n todo e l h e r o í s m o de que e ran 
capaces. E l de Orange , que con a lgunos 
caballeros se h a b í a re fug iado entre e l los , 
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no pudo hacer m á s que an imar l e s y dar
les consejos, pero no proporc ionar les au
x i l i o a l g u n o m a t e r i a l . 

L a p r i m e r a c iudad c o n t r a l a c u a l se 
d i r i g i ó entonces e l duque de A l b a fué 
H a r l e m , s i tuada en u n angosto i s t m o 
c i rcundado de montes de arena, que se 
e x t e n d í a en t re e l m a r de l N o r t e y u n a 
s inuos idad de l Zuiderzee, o m a r d e H a r -
l e m , que desde entonces fué secado y 
c o n v e r t i d o en t i e r r a f é r t i l . L a c iudad en 
aque l l a é p o c a cerraba e l paso que daba 
acceso a l a extensa p r o v i n c i a de l a H o 
l anda s e p t e n t r i o n a l . L o s hab i t an tes y 
soldados de H a r l e m , que en n ú m e r o de 
unos pocos m i l l a r e s estaban decididos a 
no entregarse de buen g rado a los ver
dugos e s p a ñ o l e s , se defendieron por es
pacio de siete mor ta l e s meses h á b i l y va 
lerosamente c o n t r a 30,000 adversar ios , 
l a m i t a d de los cuales, p o r l o menos, en
c o n t r a r o n l a mue r t e ante los muros de 
l a p e q u e ñ a c i u d a d . 

E n vano , s i n embargo , i n t e n t ó el de 
Orange hacer l e v a n t a r e l s i t i o : sus t r o 
pas, escasas en n ú m e r o y m a l d i r i g i d a s 
fue ron una y o t r a vez derrotadas po r los 
e s p a ñ o l e s . P o r ú l t i m o e l h a m b r e o b l i g ó , 
en j u l i o de 1573, a los defensores de H a r 
l e m a rend i r se a d i s c r e c i ó n , y casi es i n 
ú t i l deci r c u á l f ué l a suerte de aquel los 
va l i en tes : Feder ico de Toledo se cebó en 
ellos como en los d e Z u t p h e n y Naardes , 
siendo asesinados a sangre f r í a dos m i l 
soldados y hab i t an te s de H a r l e m . 

L a c a t á s t r o f e de H a r l e m l l e n ó de or-
gu l losa a l e g r í a a los e s p a ñ o l e s y de ver
dadera d e s e s p e r a c i ó n a sus enemigos, 
d e s e s p e r a c i ó n que a u m e n t a r o n t o d a v í a 
e l c a p r i c h o y l a c rue ldad de muchos co
mandan tes de los mend igos . L o s m á s 
fuertes comenzaron a v a c i l a r ; el p r í n c i 
pe de Orange, que p a r e c í a haber ido a 
aquel p a í s pa ra c o n s u m a r - l a r u i n a de 
H o l a n d a , se v i ó t e r r i b l e m e n t e i n j u r i a d o 
p o r los c iudadanos de D e l f t y L e y d e n , y 
sus hermanos , i nc lu so M a r n i x de Santa 
A l d e g o n d a , que h a b í a c a í d o en poder de 
los e s p a ñ o l e s , l e s u p l i c a r o n encarecida
men te que firmara con los vencedores l a 
paz .para é l y sus p a r t i d a r i o s , en condi 
ciones l l evade ras . 

G u i l l e r m o , a pesar de todo , se m a n t u 
v o firme, a n i m ó a los vac i l an tes y decla
r ó que en H o l a n d a q u e r í a encon t r a r su 
t u m b a . Fe l ipe y e l duque de A l b a s a b í a n 
per fec tamente d ó n d e estaba el m a y o r 
p e l i g r o pa ra el los , y en q u é pecho se 
ocu l t aba l a ve rdadera a l m a de l a rebe
l i ó n : a s í es que, s igu iendo su p roced i 
m i e n t o f a v o r i t o , e n v i a r o n repet idas veces 

asesinos c o n t r a e l p r í n c i p e . « E s t e es e l 
mejor medio de c u r a c i ó n , » d e c í a F e l i p e 
en u n documento o f i c i a l . S i n embargo , 
estas in fames t e n t a t i v a s , f racasa ron an
te l a v i g i l a n c i a de G u i l l e r m o y de sus 
amigos . 

P o r fin b r i l l ó pa ra los acosados p a t r i o 
tas u n r a y o de esperanza. L a s devasta
ciones y crueld'ades de los ú l t i m o s a ñ o s 
h a b í a n ejercido en l a d i s c i p l i n a de los 
soldados e s p a ñ o l e s una in f luenc ia t a n t o 
m á s funes'ta cuan to que sus pagas no 
i b a n m u y corr ientes ; y esto d i ó l u g a r a 
va r ios m o t i n e s . P o r aquel t i e m p o , l a pe
q u e ñ a c iudad de A l k m a r , que contaba 
con escasas fuerzas, i m i t ó e l e jemplo de 
H a r l e m : aquel p u ñ a d o de hab i t an te s se 
d e f e n d i ó con t a n t a e n e r g í a , que los sol 
dados e s p a ñ o l e s se negaron resue l tamen
te a da r e l asal to , que c r e í a n era pa ra 
ellos m u e r t e segura; y cuando por ú l t i m o 
los s i t iados amenazaron con r o m p e r los 
diques y c o n v e r t i r toda l a comarca en 
u n lago , los e s p a ñ o l e s l e v a n t a r o n e l cer
co (octubre de 1573). 

E s t o , d e s p u é s de t an ta s desgracias, 
fué p a r a los holandeses u n p r i m e r t r i u n 
fo, a g r e g á n d o s e a e l lo que Car los I X de 
F r a n c i a , que p r o n t o se h a b í a convencido 
de l a i n u t i l i d a d y funestas consecuen
cias d© l a noche de San B a r t o l o m é , les 
p r o m e t i ó a u x i l i a r l e s e n v i á n d o l e s secre
t a m e n t e a lgunos hombres y d ine ro . A d e 
m á s , e l imp lacab l e y t e r r i b l e enemigo de 
los rebeldes, el duque de A l b a , a b a n d o n ó 
por fin el p a í s . 

Fe l ipe I I h a b í a acabado por compren
der c u á n i n c i e r t a y de doble filo era e l 
a r m a de l ve rdugo . E l m i s m o l a h a b í a 
puesto en manos de l de A l b a , pero a l a 
s a z ó n , cuando e l s is tema empleado ' pa
r e c i ó i n ú t i l y funesto, cuando l a rebe
l i ó n se r e p r o d u c í a de c o n t i n u o , cuando 
los P a í s e s Bajos, en vez de robustecer e l 
poder de E s p a ñ a , l e . c o n s u m í a n sus mejo
res soldados y todas sus rentas , c r e y ó 
conveniente l i cenc ia r a l de A l b a . Y a du
r a n t e e l verano de 1572 h a b í a e l r e y m a 
nifestado p ú b l i c a m e n t e su d e s v í o h a c i a 
e l duque, d ic iendo que é l l e h a b í a roba
do los P a í s e s Bajos, t e r r i t o r i o que e l mo
narca apreciaba m á s que todos sus o t ros 
domin ios (1). 

N o h a b í a en los P a í s e s Bajos u n h o m 
bre que no odiase a l gobernador genera l : 
todos, inclusos los m á s leales y los m á s 
creyentes, p e d í a n a voz en g r i t o su des-

(1) Relación dol embajador francés Saint Goar, 
de 5 de septiembre de 1&72. Eaumer, Cartas d» 
Pa r í s , I , 190. 
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t i t u c i ó n , ten iendo en cuenta l a devasta
c i ó n y d e s p o b l a c i ó n de una comarca que 
has ta h a c í a poco t i e m p o se h a b í a v i s t o 
floreciente. L o s mi smos obispos de los 
P a í s e s Bajos y has ta l a f a c u l t a d de teo
l o g í a de L o v a i n a q u e r í a n e l a le jamien to 
de l duque de A l b a , e l cua l , des t i tu ido a l 
fin en oc tubre de 1573, a b a n d o n ó u n p a í s 
en donde h a b í a causado d a ñ o s s in cuen
t o , l l evando a é l l a d e s o l a c i ó n e h i r i e n d o 
en é l p ro fundamente l a d o m i n a c i ó n es
p a ñ o l a . D e s p u é s de su d e s t i t u c i ó n , v i ó s e 
t r a t a d o con menosprecio y d i s favor por 
e l monarca : su se rv idor m á s ad ic to , V a r 
gas, v i ó s e desterrado de l a cor te , y este 
c a s t i g o era e l menor que m e r e c í a por 
sus c r í m e n e s , no y a p o l í t i c o s , sino co
munes (1). 

É l reemplazo de l de A l b a en u n p a í s 
i n t r a n q u i l o y en pa r t e sublevado y en el 
c u a l se h a b í a hecho de todos odioso e l 
n o m b r e e s p a ñ o l , era ta rea por d e m á s d i 
f íc i l , pues se t r a t a b a nada menos que de 
c a l m a r a los descontentos, vencer a los 
rebeldes, y contener y paga r a los sol
dados. A d e m á s h a b í a que defender las 
creencias c a t ó l i c a s y l a a u t o r i d a d r ea l 
y d e b í a poner remedio a las cargas que 
pesaban sobre e l pueblo. E l nuevo gober
nador no estaba a l a a l t u r a de esta colo
sal y casi impos ib le empresa. 

E r a é s t e D o n L u i s de R e q u e s é n s y 
Z ú ñ i g a , comendador m a y o r de C a s t i l l a , 
h o m b r e t r a n q u i l o y p ruden te que, como 
v a l i e n t e soldado, se h a b í a elevado desde 
los m á s h u m i l d e s a los m á s encumbra 
dos puestos. D o t a d o de escasas condic io
nes como h o m b r e de Es tado , era en e l 
fondo u n verdadero castel lano que, sien
do gobernador d e l ducado de M i l á n , se 
h a b í a captado las s i m p a t í a s m á s de su 
r ey que de sus subdi tos . P r e s e n t ó s e en 
los P a í s e s Bajos como i n i c i a d o r de u n 
s is tema de benevolencia y c o n c i l i a c i ó n , 
comenzando por p rome te r una verdadera 
a m n i s t í a . 

A b o l i ó el d iezmo del duque de A l b a ; 
d i s o l v i ó el consejo f o r m a d o pa ra j u z g a r 
las agi tac iones y q u i t ó de l a c indade la 
de Amberes l a estatua de l duque. Pero 
p o r m á s que E s p a ñ a p r o c u r ó demos t r a r 
que e l rey censuraba a su a n t i g u o repre
sentante y que con l a g e s t i ó n del comen
dador comenzaba una nueva era de res
t a u r a c i ó n y r e c o n c i l i a c i ó n , fué impos ib l e 
s a lva r e l ab ismo que se a b r í a en t re los 
e s p a ñ o l e s y sus adversar ios que les ha-

(1) Muy severo está el autor con el duque de 
Alba, después de haber dicho que uo hizo más que 
obedecer las órdenes del rey. - (iV. de R . ) 

b í a n j u r a d o odio eterno. L o s seis a ñ o s 
du ran t e los cuales e l de A l b a h a b í a des
t r u i d o , con a p r o b a c i ó n del r ey , las l i be r 
tades y e l bienestar de los P a í s e s Bajos 
y de r ramado l a sangre de muchos m i l l a 
res de flamencos, no h a b í a n sido o l v i d a 
dos n i p o d í a n ser perdonados nunca . 

P o r e l c o n t r a r i o , e l cambio de gobier
no d i ó nuevos b r í o s a los rebeldes, pues 
les d e m o s t r ó que e ran t emidos . Cada vez 
se h a c í a m á s d i f í c i l man tene r en los 
P a í s e s Bajos u n e j é r c i t o , que costaba a l 
a ñ o siete m i l l o n e s de ducados, y a l c u a l 
se d e b í a n , a l a l l egada de R e q u e s é n s , 
seis m i l l o n e s y medio . L o s soldados es
t aban insubord inados y no o b e d e c í a n : y 
los m á s de los a l tos oficiales y elevados 
func ionar ios estaban cansados de las i n 
cesantes y t e r r ib l e s matanzas . E l m a r 
estaba comple tamen te dominado po r l a 
escuadra de los mendigos . R e q u e s é n s , 
por manda to de l r e y , cuyo a u t ó g r a f o 
aceptando y recomendando e l p l a n exis
te t o d a v í a , i n t e n t ó exped i r ( s e g ú n expre
s i ó n p rop ia ) a l p r í n c i p e de Orange y a l 
conde L u i s de Nassau; pero los asesinos 
comprados por e l gobernador fueron pre
sos y ejecutados. 

E l p r í n c i p e s i n t i ó renacer en su á n i m o 
l a esperanza. E n Ze landa f u é , de i s la en 
i s la , j u n t a n d o a los hab i tan tes , para que 
i m p i d i e r a n a los e s p a ñ o l e s t o m a r el des
qu i t e de l s i t i o de M i d d e l b u r g o , c a p i t a l 
de l a i m p o r t a n t e i s la de "Walcheren, cer
cada h a c í a m u c h o t i e m p o por los p a t r i o 
tas . E l é x i t o c o r o n ó sus esfuerzos, pues 
c o n s i g u i ó r e u n i r una p o r c i ó n de buques 
que d e r r o t a r o n por comple to a l a escua
d r a e s p a ñ o l a r e u n i d a de lante de M i d d e l 
bu rgo , a consecuencia dó l o cua l l a va
l i e n t e g u a r n i c i ó n t u v o que en t rega r l a 
c iudad a los rebeldes, siendo toda l a Ze
l anda evacuada por los e s p a ñ o l e s . 

Estos e ran c i e r t amen te m u y superio
res, en campo ab ie r to , a los b i s o ñ o s r e g i 
mien tos de los rebeldes. Cuando e l conde 
L u i s de Nassau e n v i ó a su he rmano u n 
p e q u e ñ o e j é r c i t o de diez m i l alemanes y 
franceses, los e s p a ñ o l e s cayeron spbre 
estas t ropas , antes de que pudiesen re
uni rse con e l de Orange, y las de r ro ta 
r o n en l a l l a n u r a de M o o k e r , en 14 de 
a b r i l del a ñ o 1574. E l e j é r c i t o p ro tes tan te 
q u e d ó comple t amen te a n i q u i l a d o , y el 
heroico conde L u i s y o t r o he rmano del 
de Orange, e l conde G u i l l e r m o , perecie
r o n en e l combate . L a muer t e de L u i s , 
especialmente, fué una g r a n p é r d i d a pa
r a l a causa de l a l i b e r t a d . 

Pero R e q u e s é n s p e r d i ó m u y p r o n t o el 
f r u t o de esta v i c t o r i a , porque sus p ro -
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p í a s t ropas , que h a c í a a ñ o s no cobraban 
sus pagas y estaban de con t inuo en l u 
chas sangr ientas , se sublevaron c o n t r a 
é l y le i m p i d i e r o n p rosegu i r sus empre
sas. Todo cuanto hacer p o d í a era comen
zar de nuevo e l s i t i o de Le iden , que an
tes en vano h a b í a i n t en t ado ; l a c iudad 
s i t i ada , a pesar de l a c a r e s t í a y necesi
dad que en e l l a se no taban , supo r e s i s t i r 
con g r a n constanoia gracias a los esfuer
zos de l burgomaes t re Pedro v a n der 
W e r f f ; has ta que, v iendo que e l h a m b r e 
y e l t i fu s ocasionaban m i l l a r e s de v í c t i 
mas, los holandeses ape laron a l desespe
rado medio de r o m p e r los diques. « A n 
tes una comarca asolada que p e r d i d a : » 
t a l fué l a r e s o l u c i ó n que adop ta ron los 
Estados holandeses. 

L o s per juic ios que este rasgo o c a s i o n ó 
a l p a í s se e s t i m a r o n en 700,000 escudos 
de oro ; pero gracias a é l se s a l v ó L e i d e n . 
L a s olas se ex tendie ron por l a comarca 
y , azotadas po r los v ien tos del equinoc
cio, l l e g a r o n has ta las m á s elevadas po
siciones de los e s p a ñ o l e s . Estos t u v i e r o n 
que emprender una p rec ip i t ada fuga, 
pero atacados por las l ige ras embarca
ciones de los mendigos m a r í t i m o s zelan-
deses, que les sa l ie ron a l encuentro , t r a 
b ó s e u n combate , en e l cua l perecieron 
m á s de 15,000 e s p a ñ o l e s , ahogados m u 
chos y o t ros v í c t i m a s del fuego y de los 
golpes del enemigo ( o t o ñ o del a ñ o 1574). 
Tei-r ible de r ro t a fué é s t a pa ra los espa
ñ o l e s : l a m a y o r p a r t e de l a H o l a n d a es
taba l i b r e . 

P a r a recompensar e l h e r o í s m o de l a 
c iudad y pa ra i n d e m n i z a r l a de las p é r 
didas su f r idas , f u n d a r o n en e l l a G-ui-
l l e r m o y los Estados de H o l a n d a , una 
U n i v e r s i d a d que, en e l espacio de tres 
s ig los , se h a conquis tado y h a sabido 
conservar g r a n c o n s i d e r a c i ó n y f a m a . 
De esta suerte c o r r í a n parejas, en H o 
landa , los intereses in te lec tua les con los 
p o l í t i c o s y m i l i t a r e s . E n medio de l a c r i 
sis y de las angus t ias del s i t i o de L e i d e n 
se ce lebr j en D o r d r e c h t l a p r i m e r a 
asaimblea e c l e s i á s t i c a de los re formado
res de H o l a n d a y Ze landa , en l a c u a l 
p r e s i d i ó u n e s p í r i t u moderado y l i b e r a l , 
como l o prueba e l que se ca l i f i ca ra el 
m a t r i m o n i o de c o n t r a t o c i v i l . A s í se de 
jaba sen t i r l a i n f luenc ia del e s p í r i t u des
preocupado y c l a ro del de Orange . 

L a ca r t a de f u n d a c i ó n de la U n i v e r s i 
dad de Le iden h a b í a sido ex tendida to
d a v í a en n o m b r e de Fe l ipe I I ; pero como 
R e q u e s é n s comenzaba de nuevo, y no s in 
é x i t o , l a l u c h a , los Estados de H o l a n d a 
acordaron dar u n paso decisivo, decla

r a n d o las dos p r o v i n c i a s , en oc tubre de 
1575, en D e l f t , a l a faz de l a extensa 
m o n a r q u í a e s p a ñ o l a , su s e p a r a c i ó n de 
los domin ios de l mona rca e s p a ñ o l . A l 
proceder a s í no pensaron en conqu i s t a r 
una comple ta independencia; a l con t ra 
r i o , ofrecieron su s o b e r a n í a a las po ten
cias vecinas, F r a n c i a e I n g l a t e r r a , pues 
a ú n consideraban impos ib l e e x i s t i r s i n 
el apoyo ex t ran je ro ; pero el r e y de F r a n 
cia e I s abe l no qu i s i e ron r e c i b i r e l go 
b ie rno de ambas comarcas , e l uno de 
manos de los herejes y l a o t r a de manos 
de los rebeldes; y en v i s t a de esto, e l de 
Orange se e n c a r g ó d e l gobierno con po
deres poco menos que i l i m i t a d o s . 

F u é una suerte pa ra é l y sus amigos 
que m u y p r o n t o , en m a r z o de 1576, Re
q u e s é n s , an iqu i l ado po r los cuidados y 
po r los disgustos, m u r i e r a de unas calen
tu ra s agudas a los c incuen ta y u n a ñ o s 
de edad. Su mue r t e d e t e r m i n ó l a r u i n a 
comple ta de l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a en 
los P a í s e s Bajos, pues l a d é b i l a u t o r i d a d 
de l Consejo de Es tado no se m o s t r ó a l a 
a l t u r a de las d i f í c i l e s c i rcuns tanc ias . 
L a s t ropas , que h a c í a a ñ o s no cobraban 
sus pagas, y que entonces se v e í a n ade
m á s p r ivadas de sus jefes m á s quer idos , 
se sublevaron en todas par tes . E l m i s m o 
Consejo de Es tado t u v o que apelar a l a s 
d i s t i n t a s p rov inc i a s para q u é p roporc io 
nasen soldados que a l fin y a l cabo h a b í a n 
de poner en jaque a los e j é r c i t o s del r e y ; 
y envalentonado entonces e l pueblo fla
menco, u t i l i z ó las a rmas que el gobie rno 
p o n í a en sus manos pa ra e x i g i r que se le 
devo lv i e r an sus an t iguas l iber tades . 

E n seguida los Estados de B r a b a n t e , 
de F landes y de H a i n a u t man i f e s t a ron 
deseos de e n t r a r en negociaciones con e l 
p r í n c i p e de Orange; y cuando e l Consejo 
de Es tado se n e g ó a satisfacer este de
seo, sus p r inc ipa les miembros , en t re e l los 
B e r l a y m o n t y V i g i l o , se v i e r o n a taca
dos p o r numerosas tu rbas de conjurados 
que les h i c i e r o n pr i s ioneros (sept iembre 
de 1576). Este a t r e v i d o golpe puso el go
b ie rno de los P a í s e s Bajos en manos de l 
p a r t i d o de l a res is tencia y de l a inde 
pendencia. 

L o s generales y coroneles e s p a ñ o l e s 
l o reconocieron m u y p r o n t o y decidie
r o n oponerse por medio de l a v i o l e n c i a a 
l a d o m i n a c i ó n del p a r t i d o n a c i o n a l (1) . 
P a r a e l lo ap rovecharon l a i n d i s c i p l i n a 
de sus soldados, a los cuales s i gn i f i c a r on 
que l a cu lpa de que no se les pagara l a 

(1) Juste Historia de la revolución de los Pa i 
ses Bajos, I I , I I (Bruselas, 1867), pág. 111. 
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t e n í a ú n i c a m e n t e e l t r a i d o r Consejo de 
Es tado . De esta suerte l o g r a r o n f o r m a r 
u n e j é r c i t o p u r a m e n t e e s p a ñ o l en med io 
de los P a í s e s Bajos, independientes de 
t e c h o , aconteciendo m u y luego graves 
y p ú b l i c o s conf l ic tos . 

L a g u a r n i c i ó n e s p a ñ o l a de l á ciudade 
l a de Amberes , descontenta por no h a 
ber rec ib ido , h a c í a t i e m p o , paga a l g u n a , 
y exc i tada po r sus propios oficiales, a r m ó 
u n conf l ic to con l a g u a r n i c i ó n de los Es 
tados de l a c i udad . E l d í a 4 de n o v i e m b r e 
de 1576 los soldados e s p a ñ o l e s se echaron 
a l a cal le , venc ie ron , a pesar de ser p ro 
p o r c i o n a l m e n t e pocos en n ú m e r o , t oda 
res is tencia , a r r o l l a r o n cuanto a su paso 
se o p o n í a , asesinaron a m á s de 5,000 per 
eonas y l l e v a r o n e l incend io y e l saqueo 
a toda l a c iudad , empor io del comerc io 
de l a E u r o p a sep ten t r iona l . L o s d a ñ o s 
i nmed ia to s que esta « f u r i a e s p a ñ o l a » 
c a u s ó a l a c iudad de Amberes se es t i 
m a r o n en quince m i l l o n e s de florines de 
oro, pero mayores fue ron a ú n los per
ju i c io s que o c a s i o n ó t a l acon tec imien to 
a l a p rosper idad m e r c a n t i l de l a c iudad , 
que se v i ó cada vez m á s abandonada por 
los comerciantes ex t ran jeros . Desmanes 
a n á l o g o s o c u r r i e r o n en o t ras ciudades de 
l a Elandes y del B r a b a n t e . 

L a i n s u r r e c c i ó n se h i zo genera l en los 
P a í s e s Bajos: de todas las p rov inc i a s sa
l i ó u n g r i t o de j u s t a i n d i g n a c i ó n po r t a n 
v i l proceder de los defensores de l t r o n o 
y de l a I g l e s i a , y y a en 8 de n o v i e m b r e 
de 1576 los p l en ipo tenc ia r io s de todo e l 
p a í s , a e x c e p c i ó n de L u x e m b u r g o , sus
c r i b i é r o n l a l l a m a d a p a c i f i c a c i ó n de Gan
te (1), E n v i r t u d de este t r a t a d o , las p ro 
v i nc i a s d e b í a n u n i r todos sus esfuerzos 
pa ra a r r o j a r de l p a í s a las t ropas espa
ñ o l a s , y restablecer luego, por medio de 
l a c o n v o c a c i ó n de los Estados generales, 
l a a n t i g u a l i b e r t a d c o n s t i t u c i o n a l . E n 
las p r o v i n c i a s de l N o r t e los pro tes tan
tes no d e b í a n ser molestados y l a deci
s i ó n de las leyes p o l í t i c o - r e l i g i o s a s d e b í a 
reservarse a l a pos te r ior c o n v o c a c i ó n de 
los Estados generales. E l p r í n c i p e de 
Orange fué m a n t e n i d o en su p o s i c i ó n de 
gobernador de H o l a n d a y Ze landa . 

A s í , pues, casi todo e l p a í s se h a b í a 
a lzado con t r a e l s is tema de Fe l ipe I I . 
L a p a c i f i c a c i ó n d é Gante fué l a t e n t a t i 
va p a r a restablecer l a u n i d a d de todos 
los P a í s e s Bajos y pa ra conservar la a 
pesar de las dis idencias re l ig iosas . E l 

(1) Th. Juste, La pacificación de Gante (Bru
selas, 1876): contiene las actas correspondientes, 
pero carece de valor científico propio. 
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m o m e n t o m á s fel iz y de mayores espe
ranzas pa ra l a l u c h a por l a independen
cia de los P a í s e s Bajos fué aquel en que 
las diez y siete p r o v i n c i a s c o n v i n i e r o n 
en r e p r o d u c i r l a a n t i g u a a l ianza f ra te r 
n a l , s i n c o n s i d e r a c i ó n a l g u n a a las cues
t iones re l ig iosas que l l e v a b a n entonces 
l a g u e r r a y l a d e s o l a c i ó n a toda l a E u 
ropa . 

Pero ¡ c u á n poco d e b í a e l p o r v e n i r co
rresponder a t a n h a l a g ü e ñ o s comienzos! 

L a causa de l m a l é x i t o obtenido no 
era t a n t o l a o p o s i c i ó n a E s p a ñ a como 
las disensiones in tes t inas de los mismos 
flamencos, que s ó l o t e m p o r a l m e n t e se 
suspendieron con l a p a c i f i c a c i ó n de Gan
te. E l e s p í r i t u a s í de los ca lv in i s t a s como 
de los c a t ó l i c o s era h a r t o i n t o l e r a n t e 
pa ra que entre el los pudiese r e i n a r por 
m u c h o t i e m p o l a a r m o n í a . E n t r e el de 
Orange, que q u e r í a conservar e l poder 
supremo, y el resto de l a a l t a a r i s tocra 
cia , que env id iaba su p o s i c i ó n , e ran i n 
evi tables graves dis idencias . 

Fe l ipe estaba dispuesto a ceder, es de
c i r , a p r o c u r a r una t r a n s a c c i ó n p a c í f i c a 
con los rebeldes, pues no le quedaba o t ro 
recurso s i no q u e r í a perder aquel las p ro 
v inc i a s , desde e l m o m e n t o en que le f a l 
t aban hombres y d inero pa ra reconquis
t a r l a s por l a fuerza. A s í es que, en l a 
esperanza de poder u t i l i z a r en lo porve
n i r a l g u n a c i rcuns tanc ia favorab le pa ra 
sus planes, p r o c u r ó captarse las s impa
t í a s de los flamencos y reduc i r l e s a l s i 
lenc io apelando a l a bondad y a l a d u l 
zu ra . E n este p u n t o p r o c e d i ó conforme 
a lo que, desde R o m a , le aconsejaba el 
as tu to G r a n v e l a , a saber: t r a n s i g i r con 
los P a í s e s Bajos a toda costa, menos a 
costa de l a r e l i g i ó n y de l a a u t o r i d a d 
r ea l , pues una vez que los rebeldes h u 
b ie ran depuesto las a rmas y gus tado los 
beneficios de l a paz, se p o d r í a conseguir 
por medio de negociaciones h á b i l m e n t e 
conducidas m u c h o m á s que apelando a 
l a v i o l e n c i a (2), S iguiendo, pues, este 
consejo, d e d i c ó s e Fe l ipe con especial c u i 
dado a apac iguar a los flamencos, acce
diendo a sus deseos, con i n t e n c i ó n de 
darles u n gobernador de g r a n considera
c i ó n y a l p rop io t i e m p o agradable a ellos. 
Pa ra este cargo e s c o g i ó a su h e r m a n o na
t u r a l , D o n J u a n de A u s t r i a . 

Es te h i j o del emperador se p a r e c í a , en 
efecto, e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a su padre, 
t a n quer ido en los P a í s e s Bajos; y ade
m á s , po r e l hecho de haber sido c r iado 

(2) Gachard, Correspondencia de Felipe I I , 
tomo I I , pág. 62. 
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en sus p r imeros a ñ o s en aquel p a í s , sus 
habi tan tes le consideraban como com
p a t r i o t a . L a s ins t rucc iones que r e c i b i ó 
D o n J u a n fueron m u y p a c í f i c a s (1): el 
p r í n c i p e d e b í a esc r ib i r a todos los Con
sejos de Es tado , gobernadores y perso
nas p r inc ipa les , p i d i é n d o l e s su parecer 
sobre l a p a c i f i c a c i ó n del p a í s , y p rome
t i é n d o l e s r emed ia r todos los abusos y sa
t i s facer todos sus deseos. Si los Estados 
p e r s i s t í a n tenazmente en sus pretensio
nes, d e b í a D o n J u a n aceptarlas « m i e n 
t r as no v u l n e r a r a n l a r e l i g i ó n y l a auto
r i d a d r e a l . » E l p r í n c i p e no d e b í a o l v i d a r 
lo pasado n i los confl ic tos ocur r idos , sino 
só lo echar sobre ellos u n ve lo . 

E l nuevo n o m b r a m i e n t o hubiera t en ido 
probablemente buen é x i t o , s i no lo h u 
b ie ra echado a perder todo e l m i s m o go
bernador nombrado . 

D o n Juan , en su nueva p o s i c i ó n , con
c i b i ó proyectos que s a l í a n de los l í m i t e s 
que le h a b í a t razado su he rmano (2). E x 
c i t ado por e l Papa y por los Guisas, con
c i b i ó e l a t r e v i d o p l a n de pasar con un 
e j é r c i t o desde los P a í s e s Bajos a I n g l a 
t e r r a , ag rupa r en t o r n o suyo a los c a t ó 
l icos de esta n a c i ó n , l i b e r t a r a M a r í a Es-
t u a r d o de l a p r i s i ó n en que se l a t e n í a , 
casarse con e l l a y p r o c l a m a r l a r e i n a de 
Escocia, pa ra gobernar en su nombre so
bre todas las islas B r i t á n i c a s . Este p ro 
yec to t a n novelesco como aven tu rado 
ha l agaba l a b r i l l a n t e i m a g i n a c i ó n del 
ambicioso joven , e l cua l , para l l e v a r l o a 
cabo, se u n i ó a l secretar io de Es tado A n 
t o n i o P é r e z , que p o s e í a l a confianza del 
r ey . P é r e z c o n s i n t i ó , a l parecer, en todo, 
considerando e l gob ie rno de los P a í s e s 
Bajos como el mejor p u n t o de p a r t i d a 
p a r a l a empresa inglesa ; pero p r o n t o re
v e l ó el secreto del p r í n c i p e a l monarca , 
que y a estaba m u y resent ido c o n t r a su 
h e r m a n o por l a a r b i t r a r i e d a d con que, 
s in permiso suyo, h a b í a ent rado en ne
gociaciones con R o m a y con los france
ses,-Sin embargo , D o n J u a n , a pesar de 
l a orden de p a r t i r en seguida pa ra P l a n -
des, se p r e s e n t ó en E s p a ñ a , puso en co
n o c i m i e n t o de l r e y sus proyectos y con
s i g u i ó de é l que, aunque de m a l a gana y 
con poca s incer idad , los aprobara . E n el 

(1) La minuta de las instrucciones secretas 
que dió el rey a Don Juan se encuentra en Ga-
chard, Correspondencia de Felipe I I sobre los 
asuntos de los Países Bajos, I I I , 335. 

(2) Compárese la excelente digresión sobre Don 
Juan que se encuentra en la obra de Ranke Pr ín
cipes y pueblos y la carta de Juan de Escobedo a 
Felipe I I en los Documentos inéditos para la His
toria de España, tomo L, pág. 295, 

fondo, lo ú n i c o que se p r o p o n í a Fe l i pe 
con sus vagas promesas era conseguir 
que D o n J u a n aceptase el mando supre
mo de los P a í s e s Bajos y que l o g r a r a l a 
p r o n t a y comple ta p a c i f i c a c i ó n de aque
l los t e r r i t o r i o s (3), a cuya empresa d e b í a 
da r comienzo con las t ropas e s p a ñ o l a s , 
que s in esto h a b r í a n ten ido que abando
na r l a B é l g i c a . Pero l a desconfianza con 
que Fe l ipe m i r a b a a su h e r m a n o n a t u 
r a l aumentaba de d í a en d í a . 

¡ C u á n d e s e n g a ñ a d o se v i ó D o n J u a n 
cuando a p r i n c i p i o s de n o v i e m b r e l l e g ó 
a L u x e m b u r g o ! Su presencia no h i zo 
m á s que i m p e d i r que esa p r o v i n c i a , l a 
ú n i c a , en t r a r a en l a p a c i f i c a c i ó n de Gan
te (4). L a s p r imeras no t i c i a s que r e c i b i ó 
a su l l egada fueron l a c o n c l u s i ó n de 
aquel t r a t a d o con t r a E s p a ñ a y el saqueo 
de Amberes . A propuesta del de Orange 
los Estados generales, reunidos en Gan
te, l'e negaron l a obediencia hasta t a n t o 
que aceptara l a p a c i f i c a c i ó n , y j u n t a r o n 
sus t ropas con las de G u i l l e r m o , e l c u a l 
h a b í a r e t i r a d o su s u m i s i ó n a l rey y ofre
cido l a s o b e r a n í a de los P a í s e s Bajos a 
u n monarca ex t ran je ro . 

A n t e todo lo que q u e r í a n los flamencos 
era verse l ib res de l a d o m i n a c i ó n espa
ñ o l a . « P r e f i e r e n l l a m a r a los franceses, 
y has ta a los turcos , antes que consent i r 
l a pe rmanenc ia de los e s p a ñ o l e s en los 
P a í s e s B a j o s . » A s í se expresaba D o n 
J u a n en ca r t a d i r i g i d a a su h e r m a n o 
con fecha 6 de d ic i embre de 1576 (5), E n 
aquel t i e m p o e l poder e s p a ñ o l estaba t a n 
quebrantado en los P a í s e s Ba jos , que 
D o n J u a n p r e f i r i ó someterse a condic io
nes u n t a n t o h u m i l l a n t e s , antes que pro
vocar u n r o m p i m i e n t o d e f i n i t i v o . A d e 
m á s F e l i p e le ins taba v i v a m e n t e a que 
firmara u n t r a t a d o a t oda costa, orde
nando a l secretario de D o n Juan , Esco
bedo, que con tuv i e r a los impulsos apa
sionados del p r í n c i p e ante las pretensio
nes de los P a í s e s Bajos. 

Tampoco disgustaba, como y a sabe
mos, a D o n J u a n tener en los P a í s e s 
Bajos t ropas disponibles , pues su p l a n 
era d i r i g i r s e con el las a I n g l a t e r r a y 
conquistarse u n g r a n re ino por medio de 
l a l u c h a y de l a m a n o de una bel la espo
sa. P o r todas estas causas firmó, en ene
ro de 1577, con los Estados generales l a 
U n i ó n de Bruse las , que, en febrero, se 

(3) Memorial de Antonio Pérez. Obras (edición 
de Ginebra, 1676), pág. 300. 

(4) Gachard, La Biblioteca nacional en Paritt I 
(Bruselas, 1875), pág. 157. 

(5) Gachard, Correspondencia de Felipe I I , 
tomo I I , pág. 157. 
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t r a n s f o r m ó en e l E d i c t o pe rmanen te del 
gobernador genera l de Marche-en-Fame-
ne. Este edicto ordenaba, conforme a l o 
dispuesto en l a p a c i f i c a c i ó n de Gante , 
l a sa l ida i n m e d i a t a de las t ropas e x t r a n 
jeras y e l r es tab lec imien to de todas las 
l iber tades de las diez y siete p rov inc ias , 
y conf i rmaba a l de Orange en su cargo 
de gobernador genera l de H o l a n d a y Ze
l a n d a . 

L a r e l i g i ó n c a t ó l i c a d e b í a ser man t e 
n ida , y l a m a y o r í a de los Estados gene
rales a d o p t ó una conducta a lgo i n t o l e 
r a n t e . E n s u m a , todas las discordias 
p a r e c í a n te rminadas , bien que favorable
mente a los P a í s e s Bajos. Fe l ipe estaba 
bastante satisfecfio a l ve r que por aquel 
convenio quedaba en p í e su a u t o r i d a d . 
E n m a y o de 1577 h izo D o n J u a n su en
t r a d a t r i u n f a l en Bruse las y c o n s i g u i ó 
a d q u i r i r p r o n t o una g r a n p o p u l a r i d a d . 

A q u e l p a í s t a n azotado por l a desgra
cia p a r e c í a en t rever u n p o r v e n i r r isue
ñ o : los resultados conseguidos p o r el 
m o m e n t o eran una u n i ó n to lerable , u n 
gobierno p r o p i o en manos de u n repre
sentante p r o p i o , y u n a a l ianza mera 
men te defensiva con E s p a ñ a . Pero l a 
a m b i c i ó n de D o n J u a n d e s t r u y ó en breve 
los beneficios apenas suficientes conse
guidos; pues quiso acabar con los fla
mencos, con aquel la «co l ecc ión de t r u h a 
n e s » (como les l l a m a b a en una ca r t a d i 
r i g i d a a u n a m i g o ) (1), que le gobernaban 
m á s a é l que é l a ellos, pa ra poder luego 
l l e v a r a cabo su a t r e v i d a e x p e d i c i ó n a 
I n g l a t e r r a . 

P o r esto p i d i ó con ins i s tenc ia a F e l i 
pe I I su e x o n e r a c i ó n r o g á n d o l e que le 
subs t i t uye ra con M a r g a r i t a de P a r m a , 
l a c u a l t e n í a las s i m p a t í a s de «la colec
c i ó n de t r u h a n e s , » o con o t r a p a r i e n t a 
de l r e y . P o r esto t a m b i é n s u p l i c ó a los 
Estados generales que / l e p e r m i t i e r a n 
ap laza r l a m a r c h a de las t ropas , porque 
é s t a no p o d í a ver i f icarse por t i e r r a , sino 
por m a r , pa ra lo cua l era antes preciso 
o r g a n i z a r u n a escuadra. Es evidente 
que, pa r t i endo e l e j é r c i t o por l a L o r e n a 
y e l F ranco Condado, no h a b í a que pen
sar en l a e x p e d i c i ó n a I n g l a t e r r a . Pero 
en n i n g u n a de estas dos cosas v i ó c u m 
p l idos sus deseos; pues los Estados gene
rales e x i g i e r o n l a i n m e d i a t a sa l ida de 
las t ropas e s p a ñ o l a s , e n e m i s t á n d o s e por 
el lo con el gobernador genera l . 

Fe l ipe desconfiaba en ex t r emo de su 
he rmano n a t u r a l : en vano é s t e t r a t aba 
de persuadi r le de que « l a s u m i s i ó n de 

(1) Morel-Fatio, pág. 116. 

los P a í s e s Bajos s ó l o p o d í a real izarse en 
I n g l a t e r r a (2),» D o n J u a n h a b í a con
quis tado a f avo r de sus planes a su se
c re ta r io Escobado, a n t i g u o a m i g o de 
R u y G ó m e z , p r í n c i p e de E b o l i , que ha
b í a sido puesto a su lado para v i g i l a r l e , 
y con cuyo a u x i l i o h a b í a reanudado sus 
an t iguas relaciones con A n t o n i o P é r e z . 
Este gozaba entonces de l a considera
c i ó n de Fe l ipe , y puesto a l f rente de los 
negocios p ú b l i c o s se m o s t r ó i n s t r u i d o , " 
p r á c t i c o y moderado, aunque era en ex
t r emo desleal, l i b e r t i n o y o rgu l loso . 

Cuanto s a b í a de Escobedo y de D o n 
J u a n lo puso en conoc imien to del monar 
ca, inc luso que. el segundo estaba-en ne
gociaciones, por cuenta p r o p i a , con e l 
Papa para l a empresa de I n g l a t e r r a (3). 
U n a conducta t a n a r b i t r a r i a y ambic io 
sa por pa r t e de l he rmano que p a r e c í a 
querer sacudir su a u t o r i d a d , i n d i g n ó en 
ex t remo a Fe l ipe , el cua l se n e g ó a pres
t a r su consen t imien to a l a e x p e d i c i ó n a 
I n g l a t e r r a , a pesar de las ins tancias de l 
Papa . L a C u r i a r o m a n a , a l proceder a s í , 
t e n í a só lo en cuenta los intereses c a t ó l i 
cos, pero l a s o b e r a n í a y grandeza p ro 
pias eran pa ra Fe l i pe de m a y o r i m p o r 
t anc i a que e l m i s m o deseo del Pad re 
Santo. 

P o r esto p r i v ó a D o n J u a n de los re
cursos necesarios para paga r a sus t r o 
pas, y m a n d ó que é s t a s sa l ie ran del p a í s , 
cosa que h i c i e r o n de m a l a gana, porque 
l a m a y o r pa r t e de los soldados se h a b í a n 
casado con flamencas, y h a b í a n l legado 
a ser padres de f a m i l i a y a poseer a l g u 
nos bienes. Su p a r t i d a , dice Roda (uno 
de sus coroneles), p a r e c í a l a sal ida de 
E g i p t o de los hi jos de I s r a e l ; y en efec
to , a e jemplo de é s t o s , se l l e v a r o n consi
go u n a p o r c i ó n de preciosidades que per
t e n e c í a n a los hab i tan tes de l p a í s . 

E l m a l é x i t o de sus planes y esperan
zas i n d i g n ó a D o n J u a n y le h izo conce
b i r proyectos de v io l enc i a , re teniendo a 
los e s p a ñ o l e s todo e l t i e m p o que le f u é 
posible en las c e r c a n í a s de los P a í s e s 
Bajos y n e g á n d o s e a l i c enc i a r a los mer
cenarios alemanes. Y a q u e r í a ponerse a l 
f rente de su p e q u e ñ o e j é r c i t o y m a r c h a r 
con t ra los hugonotes de F r a n c i a , pa ra 
al iarse estrechamente con los Guisas, y 
u n i d o a ellos poner bajo su dependencia 
las coronas de F r a n c i a y de E s p a ñ a ; y a 
pensaba regresar a su p a t r i a para , con 
e l a u x i l i o de sus amigos y aprovechan-

(2) Labanoff, Carias, memorias e insiruccionet 
de María Estuardo, V, 9. 

(3) Pérez, Obras, pág. 302. 
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do las dolencias del rey , apoderarse de 
l a d i r e c c i ó n de l a m o n a r q u í a . T a m b i é n 
en I t a l i a cont ra jo al ianzas secretas. A d e -
m á s , y a pesar de l a o p o s i c i ó n de su her
mano, estaba en negociaciones con I sa 
bel de I n g l a t e r r a pa ra u n m a t r i m o n i o 
con esta pr incesa (1), l a c u a l , como sa
bemos, e n t r e t e n í a muchas esperanzas 
con e l cebo de su mano y s a b í a emplear
le como complemento de sus h á b i l e s ne
gociaciones d i p l o m á t i c a s . 

Fe l i pe estaba enterado de todo por 
A n t o n i o P é r e z , e l cua l , con el b e n e p l á 
c i t o de l r ey , d e s e m p e ñ a b a el poco h o n 
roso papel de agente provocador , y bajo 
l a m á s c a r a de í n t i m a a m i s t a d y aparen
tando i n j u r i a r a l mona rca , que e s c r i b í a 
de su p r o p i a m a n o los borradores de es
tas car tas de su secretar io, l l e g ó a sor
prender el secreto de los planes de Esco-
bedo y de su s e ñ o r . E r a é s t a una comedia 
i n f a m e del soberano con sus mejores fun 
c ionar ios , del h e r m a n o con e l h e r m a n o . 

E l r ey puso a l lado de su gobernador 
genera l muchos e s p í a s (2). S ó l o en una 
cosa eran del m i s m o parecer Fe l ipe , D o n 
J u a n , P é r e z y Escobedo: en e l p royec to 
de asesinar a G u i l l e r m o de Orange. E l 
constante deseo de D o n J u a n era acabar 
con el de Orange (3); l a d i f i c u l t a d s ó l o 
estaba en encon t r a r q u i é n se encargara 
de l l e v a r a cabo t a n ar r iesgada empre
sa. E l h i j o del emperador era i n f a t i g a 
ble cuando se t r a t a b a de consp i ra r con
t r a l a v i d a de las personas que le e ran 
a n t i p á t i c a s . 

E n los P a í s e s Bajos fe rmentaba , en
t r e t a n t o , de nuevo l a l u c h a . D o n J u a n 
h a b í a quer ido crearse, pa ra el p o r v e n i r , 
u n cent ro de poder, una base d é opera
ciones, y no puede negarse que, a u n desde 
el p u n t o de v i s t a de los intereses gene
rales de E s p a ñ a , h a b í a fundaijaentos pa
r a querer lo a s í , y a que los Estados gene
rales se mos t r aban impoten tes , H o l a n d a 
y Ze l anda se negaban, por m o t i v o s r e l i 
giosos, a reconocer e l edicto perpetuo, y 
en los P a í s e s Bajos cada cua l h a c í a lo 
que se le anto jaba . E l de Orange, espe
c ia lmen te , p rocuraba entorpecer l a obra 
de l a paz, y a p o r p a t r i o t i s m o , sospechan
do los planes de Fe l ipe y t emiendo l a 
r e s t a u r a c i ó n de l a d o m i n a c i ó n ex t ran je
r a , y a por a m b i c i ó n , y a , finalmente, por 
las dos cosas a l a vez. 

P o r esto, c u i d á n d o s e m u y poco de las 

(1) Gachard, Correspondencia de Felipe I I , 
I I I , 185. 

(2) Fornerón, «Don Juan de Austria en los 
Países Bajos,» Revista de Francia, X L V I , 51 i . 

(3) Gachard, obra citada, V, 297, 

condiciones de l a p a c i f i c a c i ó n de Gante , 
v e n d i ó , du ran t e sus dos gobiernos, bie
nes de l a corona, r e c l u t ó soldados, apres
t ó a r t i l l e r í a y e n t r e g ó las m á s fuertes 
plazas a los m á s decididos « m e n d i g o s . » 
L o s ca lv in i s t a s radicales , especialmente 
los que p e r t e n e c í a n a l a clase baja, fue
r o n t o d a v í a m á s a l l á , i n su l t ando y ata
cando, en las grandes ciudades, a D o n 
J u a n y a sus cortesanos. 

Todo esto p o d í a dar p re tex to bastante 
a D o n Juan para acud i r a l a v io l enc i a ; 
pero desde el p u n t o de v i s t a e s p a ñ o l h u 
biera sido m á s prudente , a t e n i é n d o s e a 
las ins t rucc iones de Fe l ipe , tener pacien
cia y u t i l i z a r los actos de los p ro tes tan
tes y orangis tas para atraerse y enemis
t a r m o r t a l m e n t e con los « m e n d i g o s » a 
los nobles c a t ó l i c o s y fieles a su r ey , cu
y o n ú m e r o se aumentaba de d í a en d í a 
en las comarcas valonas . ¡ C u á n b ien lo 
c o n s i g u i ó su i n t e l i g e n t e sucesor! D o n 
J u a n n i era un h á b i l h o m b r e de Estado, 
n i a t e n d í a a los intereses del se rv ic io . 
Pa ra r ea l i za r sus ambiciosos planes per
sonales c r e í a preciso ante todo con ta r 
con u n t e r r i t o r i o en el c u a l fuese s e ñ o r 
ú n i c o . 

Escobedo fué por orden suya a M a d r i d 
pa ra ju s t i f i ca r sus actos, conseguir el 
e n v í o de t ropas e s p a ñ o l a s a los P a í s e s 
Bajes y ped i r d inero; «es to obtenido, de
c í a D o n j u á n , p o d r é can tar o t r a c a n c i ó n 
c o n t r a los declarados rebeldes (4).» E n 
24 de j u l i o de 1577 a t a c ó l a c indadela de 
N a m u r , s i tuada en unos elevados p e ñ a s 
cos que se alzaban sobre l a c iudad , posi
c i ó n desde l a c u a l se dominaba l a con
fluencia del Sambre y de l Mosa . A l p r o 
p io t i e m p o c a y ó en su poder Char le -
m o n t , permaneciendo fiel a é l todo e l 
ducado de L u x e m b u r g o ; y con estas con
quistas f o r m ó e l n ú c l e o de u n t e r r i t o r i o 
e s p a ñ o l en el centro de los t e r r i t o r i o s re
beldes. 

S in embargo, p a r e c í a que l a a t r e v i d a 
empresa no só lo h a b í a de tener m a l é x i 
to para el que l a i n i c i aba , sino que d e b í a 
causar l a p é r d i d a d e f i n i t i v a para Espa
ñ a de l a m a y o r pa r t e de los P a í s e s B a 
jos. L a s t ropas reales que ocupaban l a 
for ta leza de Amberes fueron vencidas 
por los soldados rebeldes; y a l tener no
t i c i a de t a n i m p o r t a n t e de r ro ta , l a ma- ' 
y o r par te de los nobles c a t ó l i c o s abando
n a r o n a D o n J u a n y se d i r i g i e r o n apre
suradamente a Bruselas pa ra c o n c u r r i r 
a los Estados generales. 

(4) Don Juan a Margarita de Parmaj 8 cfo 
agosto dé 1577. 
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Justos p i d i e r o n a l r e y l a d e s t i t u c i ó n 
i n m e d i a t a de D o n J u a n y el n o m b r a 
mien to , para el cargo de gobernador ge
ne ra l , de u n p r í n c i p e l e g í t i m o de l a casa 
de A u s t r i a , que no fuera sospechoso de 
estar en i n t e l i g e n c i a con los e s p a ñ o l e s , 
cuya permanencia en los P a í s e s Bajos se 
h a b í a hecbo insopor tab le para los fla
mencos. Fe l ipe d e s a p r o b ó todo lo hecho, 
e x i g i ó el res tab lec imiento de l a paz y 
a n u n c i ó el n o m b r a m i e n t o de l a duquesa 
de P a r m a como gobernadora genera l . 

E r a , s in embargo, demasiado t a rde : 
los Estados generales, ind ignados de l a 
conducta de D o n Juan , envalentonados 
con los deseos de paz que most raba F e l i 
pe y excitados por los constantes mane
jos del de Orange, l l a m a r o n a Bruselas 
a este i r r econc i l i ab l e enemigo de los es
p a ñ o l e s , p re tex tando que, como m i e m 
bro e l m á s i m p o r t a n t e de los Estados, no 
p o d í a f a l t a r a su r e u n i ó n en s i t u a c i ó n 
t a n d i f í c i l como l a q u e e n aquel entonces 
pesaba sobre el p a í s . L o s Estados de B r a 
bante le e l i g i e ron i n m e d i a t a m e n t e r u -
waer t , es decir , regente . 

L a a l t a a r i s toc rac ia c a t ó l i c a no v i ó 
con buenos ojos este n o m b r a m i e n t o y 
e l i g i ó a l he rmano menor de l emperador 
Rodol fo I I , M a t í a s , pa ra gobernador ge
ne ra l . Este, p o s e í d o de a m b i c i ó n , a c e p t ó 
el cargo, s in consu l t a r l o con el empera
dor , y h u y ó secretamente de V i e n a ha
cia Bruselas . Sus escasas dotes y el poco 
apoyo que e n c o n t r ó en e l p a í s h i c i e r o n 
que no gozase de g r a n c o n s i d e r a c i ó n en 
é l : el de Orange s i g u i ó dominando , y s i 
a c e p t ó l a s o l u c i ó n adoptada fué só lo por 
mera f o r m a pa ra no a le jar de l a causa 
c o m ú n a las p r o v i n c i a s c a t ó l i c a s y a l a 
nobleza, pero c o n s e r v ó en su poder, como 
gobernador genera l , t res de las m á s i m 
por tan tes p rov inc i a s . 

Pos t e r io rmen te fué nombrado repre
sentante y l u g a r t e n i e n t e genera l cerca 
del a rch iduque , con l o cua l é s t e a c a b ó 
de perder toda c o n s i d e r a c i ó n . E l pueblo 
l l a m a b a i r ó n i c a m e n t e a M a t í a s e l escri
bano del p r í n c i p e , pues no h a c í a m á s 
que extender en e l pape l las decisiones 
del de Orange . Es te t r i u n f a b a en toda 
la l í n e a y su e n e r g í a se impuso a los Es
tados generales, que a p r i n c i p i o s de 1578 
firmaron una a l i anza con Isabel de I n 
g l a t e r r a , l a cua l les p r o p o r c i o n ó cien m i l 
l i b r a s esterl inas pa ra a r m a r u n e j é r c i t o . 

Quedaba, pues, declarada l a g u e r r a 
entre E s p a ñ a y los Estados generales, de 
lo c u a l se a l e g r ó , has ta c ie r to p u n t o , 
D o n J u a n , porque t u v o o c a s i ó n de l l a 
m a r de nuevo a los r eg imien tos e s p a ñ o 

les que h a b í a n sal ido de los P a í s e s B a 
jos (1), para f o r m a r como f o r m ó con ellos 
y con los soldados alemanes u n p e q u e ñ o , 
pero ague r r i do e j é r c i t o , y apelar a l a 
fuerza de su espada, dejando a u n l ado 
h i p ó c r i t a s pa labras . J u n t o a G e m b l o u x 
a l c a n z ó a l e j é r c i t o flamenco que se r e t i 
raba poco a poco delante de é l (31 de 
enero de 1578) y que en menos de una 
h o r a fué dispersado y a n i q u i l a d o por los 
veteranos e s p a ñ o l e s con grandes p é r d i 
das, m i e n t r a s D o n J u a n s ó l o s u f r í a diez 
u once bajas. N u n c a h a b í a aparecido t a n 
b r i l l a n t e la super io r idad de l a d i s c i p l i 
na, pe r i c i a y audacia e s p a ñ o l a s sobre los 
soldados flamencos, rec lu tados p r e c i p i 
t adamente . U n a g r a n pa r t e de Flandes , 
del B r a b a n t e y del H a i n a u t c a y ó en po
der del vencedor. 

D o n J u a n esperaba t a m b i é n apoderar
se de l a c a p i t a l a pesar de las f o r t i f i c a 
ciones que en e l la se h a b í a n cons t ru ido 
y dar le e l cas t igo a que su c r i m e n le ha
b í a hecho acreedora; pero esto r e q u e r í a 
m á s d inero y nuevas y decisivas ins t ruc 
ciones m i l i t a r e s del mona rca . « D i n e r o y 
Escobedo, Escobedo y d i n e r o , » p e d í a en 
todas sus car tas , a pesar de lo cua l e l 
rey r e t e n í a meses y meses a l secretario 
y no q u e r í a dar c a n t i d a d a l g u n a a l her
mano que se le h a b í a hecho sospechoso. 
Se d i jo a l s o m b r í o y desconfiado d é s p o t a 
que Escobedo h a b í a manifes tado que des
de a lgunos puertos del N o r t e p o d í a cua l 
quiera apoderarse de C a s t i l l a entera; y 
el hecho de haber so l i c i t ado poco des
p u é s pa ra s í el gobierno de uno de estos 
puertos p a r e c i ó prueba evidente de su 
culpa; po r l o cua l Fe l ipe c r e y ó l l egado 
el m o m e n t o de deshacerse de u n h o m b r e 
que daba a D o n J u a n los m á s funestos 
consejos y cuya presencia en E s p a ñ a era 
en ex t r emo pe l igrosa . Chaves, el confe
sor del monarca , a p r o b ó aquel p royec to 
porque, en su sent i r , todo r e y t e n í a i n 
contestable derecho sobre l a v i d a de sus 
subdi tos (2), o p i n i ó n que s o s t e n í a n m u 
chos t e ó l o g o s de aquel la é p o c a . 

A esto se a ñ a d i ó o t r a c i r cuns t anc ia . 
Fe l ipe I I p r e t e n d í a desde h a c í a muchos 
a ñ o s los favores de d o ñ a A n a de M e n 
doza, v i u d a del p r í n c i p e de E b o l i , muje r 

(1) Alegre y expresiva carta dirigida en 15 de 
agosto de 1577 a los regimientos que se encontra
ban ya en Italia: Lafuente, Historia general de 
España, X I V , 64. Estas tropas, cuando, en di
ciembre de 1577, llegaron a los Países Bajos, su
bían al número de 6,000 hombres. 

(2) Pidal, Alteraciones de Aragón en el reina-
do de Felipe I I (traducción de Mag-nabal, París, 
1867), I , 176. 
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de seductora belleza que se d i s t i n g u í a 
p o r sus capr ichos y por su a l t anero or
g u l l o . 

I n f l e x i b l e l a pr incesa a los deseos de l 
monarca , daba, s i n embargo, su prefe
renc ia secretamente, desde h a c í a dos 
a ñ o s , a l elegante y l i b e r t i n o secretar io 
de Es tado , A n t o n i o P é r e z . Escobedo, a l 
tener n o t i c i a de estos hechos, p r o c u r ó , 
como serv idor que h a b í a sido y a m i g o 
de l de E b o l i , i m p e d i r que l a v i u d a s i 
g u i e r a en su vergonzosa conducta y l a 
a m e n a z ó con descubr i r a l r e y las v i s i t a s 
de A n t o n i o P é r e z . Este y l a pr incesa de
c id i e ron entonces desembarazarse de un 
h o m b r e t a n pel igroso, cosa que no les 
fué d i f í c i l , pues P é r e z supo disjDoner e l 
á n i m o del mona rca con t r a Escobedo, a 
qu ien cal i f icaba de reo de Estado, y a l 
c a n z ó de Fe l ipe , p a r t i d a r i o de l a t e o r í a 
que le h a c í a d u e ñ o absoluto de l a v i d a 
de sus s ú b d i t o s , l a orden escr i ta de dar
le muer t e . H a b i e n d o fracasado las t en ta 
t i v a s de envenenamiento hechas en l a 
p r o p i a mesa de P é r e z , y de las cuales se 
daba cuenta a l monarca , f ué el i n f e l i z 
Escobedo asesinado en medio de l a ca
l l e po r los agentes del secretar io de Es
tado (1). 

(1) La cansa de este asesinato es nna cuestión 
qne ha sido tratada de mny diversas maneras. 
Eanke, en su obra Principes y pueblos, aceptando 
la propia confesión que hace Pérez en sus Reía,-
dones, achaca el asesinato de Escobedo alas faltas 
políticas de éste y de Don Juan y a la traición de 
Pérez, y sostiene, contra la opinión de Cabrera, 
que Pérez desempeñó en este suceso un papel pa
sivo mientras que Felipe representó el principal. 
Pone además en duda los amores del rey y de 
Pérez con la princesa de Eboli, fundándose en que 
ésta era ya entrada en años y tuerta y en que 
Pérez y su esposa vivieron siempre en perfecta 
inteligencia. Mignet, en su obra Antonio Pérez y 
Felipe I I (París, 1845), ha hecho notar con acier
to, que esta última razón nada probaba, y que la 
primera era inexacta, pues la princesa sólo conta
ba entonces treinta y ocho años y a pesar de ser 
tuerta poseía muchos atractivos y su belleza era 
celebrada por todos sus contemporáneos. Las ín
timas relaciones entre Pérez y la princesa están 
demostradas por las declaraciones que los notables 
personajes de España produjeron en el proceso 
del secretario y por otras distintas pruebas (véase 
Lafuente, Historia general de España, XIV , 318). 
El amor que el rey sentía hacia la prince«a está 
confirmado no sólo por las afirmaciones que pos
teriormente hizo Pérez en Francia, sino por una 
multitud de pruebas que continúa, en la obra 
citada, el marqués de Pidal. Mignet procura poner 
en duda la mayor parte de las intrigas políticas 
de Don Juan; pero tal opinión carece de funda
mento; pues, por una parte, Pérez, en sus Rela
ciones, no tenía razón alguna para inventar hechos 
que pusiesen de relieve el vergonzoso papel que 
en todo ello desempeñaba; y por otra, Felipe, 
aunque no fuera tan escrupuloso para con sus 

L a muer t e de su secretar io, c u y a cau
sa no se ocul taba a D o n Juan , le apesa
d u m b r ó t an to m á s cuanto que Escobedo 
le era comple tamente ad ic to , y aquel 
hecho le demostraba que su h e r m a n o le 
t e m í a y le c o m b a t í a , con lo cua l v e n í a n 
a l suelo todos sus planes. « Q u i e r a D ios 
en el cielo descubr i rme a l que le h a ase
s i n a d o , » e s c r i b í a desconsolado a uno de 
sus í n t i m o s amigos de E s p a ñ a . Su pena 
se a u m e n t ó a l ver el g i r o que iba t o m a n 
do l a g u e r r a en los P a í s e s Bajos. C ie r to 
que, a consecuencia de una l e y pub l i ca 
da por e l de Orange, en l a c u a l se per
m i t í a a los reformados el l i b r e ejercicio 

súbditos, no hubiera consentido en el asesinato da 
un servidor hasta entonces celoso, fíel y estimado, 
como era Escobedo, sin tener pruebas claras de la 
traición proyectada. Las inexactitudes que Mignet 
encuentra en algunas circunstancias de las acusa
ciones de Pérez contra Don Juan no son de ex
trañar, ya que las Relaciones fueron escritas veinte 
años des[ ués de haber ocurrido todos estos suce
sos y sin tener a la vista los documentos necesa
rios ni los puntos de apoyo positivos. Las Rela
ciones son, en conjunto, imparciales y bastante 
verídicas, y así lo demuestran los documentos 
auténticos que se van publicando. Antonio Pérez, 
en su sed de venganza y en el compromiso perso
nal en que se encontraba, exageró sin duda los 
peligros que podían proceder de Don Juan y de 
su secretario, y por esto no queremos ir tan allá 
como Ranke, que toma como artículos de fe cuan
tas acusaciones dirige Pérez contra ambos. Recien
temente, Gaspar Muro, en su Vida de la princesa, 
de Eboli (Madrid, 1877), ha reproducido la cues
tión, volviendo a poner en duda las historias 
amorosas de la princesa, atribuyendo las persecu
ciones de que ella y Pérez fueron objeto por parte 
de Felipe I I únicamente a motivos políticos y a 
espíritu de partido. Sin embargo. Cánovas del 
Castillo, en una carta introducción, que precede 
a la obra de Muro, destruye, en parte, las pruebas 
aducidas por este autor; y si bien acepta que no 
está del todo probado que la princesa se entregara 
al rey, en cambio afirma que las indicaciones de 
Pérez (en sus Relaciones y Cartas) han sido de tal 
suerte confirmadas por los documentos, que no 
dejan lugar a duda alguna respecto de los celos 
que dice abrigaba el rey contra él; tanto más 
cuanto que, esperando, como esperaba, volver a 
España, no hubiera querido echar sobre sí aquella 
falta ni hacerse eco de una opinión que ponía 
completamente en ridículo al monarca. Cánovas 
cita algunos pasajes de cartas de Pérez, del mismo 
rey y de otras personas distintas que dirigían a 
éste, de las cuales se desprende indudablemente 
que Felipe procedió contra Pérez movido por la 
envidia personal y por causa de una dama, y que 
esta era la princesa de Eboli, la cual hasta enton
ces había mostrado constante adhesión y una su
misión y humildad desconocidas en ella hacia el 
monarca. En vano Fornerón («La princesa de 
Eboli,» . ñ m s t e de Francia, 15 de abril de 1881) 
procura combatir esta opinión. Morel-Fatio, en su 
obra La España en los siglos x v i y XVII, pág. 20, 
da nuevos detalles que confirman este aserto. De 
está suerte pueden combinarse entre sí todos los 
hechos citados en los textos. 



56 HISTORIA UNIVERSAL 

de su cu l to , r e n a c i ó l a t i r a n t e z de r e í a 
clones entre las p r o v i n c i a s protestantes 
del N o r t e , y los malcontentos , es decir , 
los c a t ó l i c o s de l depa r t amen to del Sur; 
pero esto s ó l o s i r v i ó pa ra a u m e n t a r el 
n ú m e r o de enemigos de D o n J u a n . 

E n efecto, m i e n t r a s I sabe l enviaba so 
corros a los protes tantes y e l conde pa l a 
t i n o C a s i m i r o se u n í a a ellos con u n e jér 
c i t o a l e m á n ; m i e n t r a s de esta suerte los 
rebeldes p o d í a n presentar 50,000 h o m 
bres con t ra los 17,000 de D o n J u a n , los 
valones l l a m a b a n a l he rmano del r e y de 
F r a n c i a , a l duque de A n j o u . E l i n f e l i z 
D o n J u a n h i zo verdaderos imposib les 
pa ra no ser an iqu i l ado por l a supe r io r i 
dad de l enemigo, pero ¿no t e n í a r a z ó n 
cuando e s c r i b í a a su he rmana d e P a r m a , 
d i c i é n d o l e que s ó l o u n m i l a g r o de Dios 
p o d í a sa lvar le de l a ru ina? 

Abandonado por su he rmano , i n f e r i o r 
en fuerzas a su poderoso enemigo, pre-
v i ó u n vergonzoso fin para su gobierno, 
y d e s e ó s e rv i r como anacoreta a D i o s , 
que p o d í a m á s y que era m á s bondadoso 
que su he rmano Fe l ipe . A s í es que su 
elevado e s p í r i t u se s e p u l t ó en u n m a l 
h u m o r y t r i s t eza e x t r a o r d i n a r i o s . L a 
t r i s t e a g i t a c i ó n que p a d e c í a D o n J u a n le 
h izo v í c t i m a de una fiebre contagiosa 
que se se cebaba ent re sus t ropas , y en 
1.° de octubre de 1578 y cuando contaba 
t r e i n t a y dos a ñ o s m u r i ó e l vencedor de 
L e p a n t e . 

Fe l ipe a c o g i ó con ind i fe renc ia esta no^ 
t i c i a , pues en D o n J u a n no v e í a m á s que 
a l r i v a l moles to y pe l igroso ; e l e g o í s m o 
f a n á t i c o del m o n a r c a p o n í a t é r m i n o a l a 
v i d a del he rmano , a s í como antes h a b í a 
acabado con l a de l h i j o . 

De esta suerte, a l comenzar el a ñ o 1579, 
los P a í s e s Bajos, a e x c e p c i ó n de l a pa r t e 
Sudoeste de las p rov inc i a s , N a m u r y 
L u x e m b u r g o , h a b í a n conseguido sacudi r 
el y u g o e s p a ñ o l : pero se encont raban a l 
p rop io t i e m p o en una c o n f u s i ó n que jus
t i f i caba por comple to l a e x p r e s i ó n con-
f u s u m chaos, que G u i l l e r m o de Hesse 
d i ó a aquel estado de cosas,' y que h a c í a 
p rever u n p o r v e n i r poco h a l a g ü e ñ o . L a 
p o b l a c i ó n estaba d i v i d i d a en dos bandos 
enemigos uno de o t r o : e l menos nume
roso e in f luyen te se c o m p o n í a de los par
t i d a r i o s incondic iona les de E s p a ñ a , los 
jua7iistas, como se les l l a m a b a entonces 
por c o n s i d e r a c i ó n a l de A u s t r i a ; y en
f ren te de ellos se ag rupaban los celosos 
ca lv in i s t a s de F landes y de Braban te , 
especialmente los de H o l a n d a , Ze landa , 
TJtrecht y o t ras p r o v i n c i a s septentr io
nales, que m i l i t a b a n a l l ado de G u i l l e r 

mo de Orange, e l cua l y a entonces, pa ra 
oponerse a l a i n t o l e r a n c i a de los c a t ó l i 
cos valones, t r a t a b a de f o r m a r una es
t r echa l i g a de todas las ciudades c a l v i 
n is tas de los P a í s e s Bajos (1). 

E n medio de estos dos bandos se en
con t raba una p a r t e i m p o r t a n t e del pue
blo que se h a b í a separado de E s p a ñ a , pero 
que conservaba las creencias c a t ó l i c a s y 
que estaba d i r i g i d a por los m a l c o n t e n ' 
tos, especialmente por a lgunos nobles, 
como el duque de Ae r scho t , e l m a r q u é s 
H a v r e y e l j oven E g m o n t . 

Todos estos pa r t i dos h a b í a n p r o c u r a 
do, en t r e t an to , hacerse con al ianzas ex
t ran je ras . G u i l l e r m o de Orange h a b í a 
l l a m a d o a su a u x i l i o a las t ropas i n g l e 
sas y a l conde p a l a t i n o Cas imi ro , cor re
l i g i o n a r i o s re l ig iosos suyos; en cambio 
los caud i l los c a t ó l i c o s h a b í a n e legido 
por gobernador genera l a l a r ch iduque 
M a t í a s ; y cuando é s t ó fué vencido po r 
l a super ior a u t o r i d a d del de Orange, se 
encomendaron a u n h o m b r e m á s pode
roso, a Franc i sco de A n j o u , he rmano de l 
r e y de F r a n c i a y buen c a t ó l i c o , e l cua l , 
con permiso de su h e r m a n o E n r i q u e I I I , 
se p r e s e n t ó en Mons a l f rente de u n n u 
meroso cuerpo de e j é r c i t o . 

Y a en agosto de 1578 el de A n j o u ha
b í a firmado u n a a l i anza defensiva con 
los Estados generales que le h a b í a v a l i 
do e l t í t u l o de « D e f e n s o r de l a l i b e r t a d 
de los P a í s e s B a j o s » p o r e l a u x i l i o de 
12,000 hombres que les h a b í a enviado, y 
que le o f r e c í a en perspect iva l a p o s i b i l i 
dad de ser n o m b r a d o soberano en e l caso 
de u n a e l e c c i ó n n a c i o n a l . Este fué e l 
golpe de mue r t e pa ra el duque M a t í a s , 
que a l r e c i b i r l a n o t i c i a d e r r a m ó i m p o 
tentes l á g r i m a s . E n medio de esta con
f u s i ó n se sublevaron los f a n á t i c o s c a l v i 
n is tas de Bruse las y encer ra ron en l a 
c á r c e l de esta c iudad a muchos nobles 
c a t ó l i c o s : l e v a n t a m i e n t o que se e x t e n d i ó 
a Gante y a o t ras poblaciones holandesas. 

E x c i t a d a s las masas protes tantes po r 
e l f ana t i smo de su clero, comenzaron a 
cometer las m á s crueles v io lenc ias c o n t r a 
los c a t ó l i c o s . Orange , que hub ie ra q u e r i 
do conseguir una paz r e l ig iosa genera l , 
fué ma ldec ido desde e l p u l p i t o como i m 
p í o ; y ambos pa r t idos , que p e r m a n e c í a n 
i nac t i vos c o n t r a el c o m ú n enemigo, con
sumie ron su a c t i v i d a d y sus fuerzas aso
lando el p a í s . 

(1) P. Fredericq, Tratado de alianza de 1578 
(Bruselas, 1878). Véase también L. C. Leutingh, 
en la obra de Nyhoffs, Bydragen vor Vaderlands-
che Geschiedenis (Datos para la Historia patria), 
Nieuwe Keeks, I V , 259. 
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P a r e c í a que los P a í s e s Bajos no h a b í a n 
conquis tado su independencia m á s que 
pa ra encon t r a r su r u i n a en i r r e c o n c i l i a 
bles luchas in t e r io res . 

E n todas par tes , a s í en A l e m a n i a co
mo en I n g l a t e r r a , como en los P a í s e s B a 
jos j en F r a n c i a m i s m a , las consecuen
cias i nmed ia t a s de l a R e f o r m a fueron e l 
desorden, l a t i r a n t e z sangr i en ta y l a 
gue r r a c i v i l . L o s dos p r i n c i p i o s r e l i g i o 
sos l uchaban en t re s í con odio m o r t a l , y 
cuando ambos se convencieron de que 
n i n g u n o d é l o s dos p o d í a des t ru i r a l o t r o , 
entonces nac ie ron l a to l e ranc ia y e l res
peto hac ia las con t r a r i a s doc t r inas , pre
ciosos f ru tos de aquellos d i f í c i l e s y te
r r i b l e s t i empos . Entonces , s i n embargo , 
e l h u m o de la p ó l v o r a y e l vapo r de l a 
sangre se ex tend ie ron en espesas nubes 
po r e l cent ro y e l Oeste de E u r o p a . Ca
racteres v io l en tos y grandes pasiones 
l u c h a r o n en t re s í : t e r r i b l e l u c h a de g i 
gantes . 

L a g u e r r a h a b í a estal lado de nuevo 
en F r a n c i a . 

C A P I T U L O I I I 

L O S ÚLTIMOS V A L O I S Y L O S H U G O N O T E S 

D e s p u é s de l a paz de San G e r m á n - e n -
L a y e p a r e c í a que los hugonotes se h a b í a n 
captado l a a m i s t a d de l a m o n a r q u í a (1), 
pues en e l i n t e r i o r se v e í a n favorecidos 
y en e l ex te r io r e ran adoptadas sus t en
dencias p o l í t i c a s . L o s Guisas, represen
tantes de una p o l í t i c a pu ramen te c a t ó l i 
ca, a s í en el i n t e r i o r como en e l ex te r io r , 
cayeron en comple ta desgracia . 

L a cor te francesa m o s t r ó respecto de 

(1) Este es el lugar más a propósito para ha
blar de la cuestión, con tanta diversidad de crite
rios resuelta, acerca de si la matanza de la Noche 
de San Bartolomé estaba preparada desde hacía 
mucho tiempo, es decir, si había sido ya concebida 
por la corte desde la paz de San Germán, o si fué 
el resultado de un proyecto precipitadamente for
mado. Que la entrevista de Bayona no fué una 
preparación de la Noche de San Bartolomé lo he
mos demostrado en otra ocasión. Otro fundamento 
hay para asegurar que las promesas hechas por 
Catalina de Médicis a los españoles en Bayona, 
fueron sólo un subterfugio para librarse de su 
importunidad y evitar la guerra que amenazaba 
estallar entre Francia y España. En efecto, Gran-
vela escribía en 22 de abril de 1529 al rey Felipe 
(Foulet, Correspondencia de Granvela, I I I , 554): 
«Bien se debe acordar Vuestra Majestad que de 
todo lo que se trató con la reina madre en Bayona 
con todo secreto, fué luego avisado el príncipe de 
Condé.» El sentido de la frase es claramente una 
acusación contra Catalina de Médicis. Debemos, 
pues, acudir a otras pruebas, haciendo constar 
ante todo el hecho de que las memorias diplomá-

E s p a ñ a , cuyos desleales consejos fueron 
causa de los d i s tu rb ios que en pos ter io
res é p o c a s acaecieron, u n a i n d i g n a c i ó n 
que s u b i ó de p u n t o con l a i nnob le con
duc ta del embajador e s p a ñ o l , don F r a n 
c é s de A l a v a . L a m i s m a C a t a l i n a , que 

ticas contemporáneas, inclusas las del embajador 
español, a quien entonces se señalaba, y en parte 
todavía hoy se señala, como causante de la Noche 
de San Bartolomé (L. Oelsner, Génesis de la No
che de San Bartolomé en Pa r í s , Francfort sobre 
el Maine, 1872), nada dicen acerca de la preme
ditación de aquel sangriento suceso. En cuanto a 
lo que se refiere a la paz de San Germán, véase lo 
que en otra ocasión llevamos dicho. Por lo demás, 
no hay sino considerar la manera como Carlos I X 
se disculpa por medio de su embajador en Madrid, 
Fourquevaulx, de aquel acontecimiento, para con
vencerse de su sinceridad (Gachard, La Biblioteca 
nacional en Par ís , I I , 360). Por lo que se refiere 
a la Noche de San Bartolomé, dos cortes tuvieron 
noticia del plan, si no por el rey, por la reina ma
dre, a saber: la española y la pontificia, así como 
los representantes de ésta en París. Pero la memo
ria que Olaegui, secretario del embajador español, 
envió a su rey (Gachard, Boletines de la. Academia 
Real de Bélgica, 1849. Serie I , tomo X V I , I , 251), 
demuestra que la Noche de San Bartolomé causó 
gran sorpresa en Madrid y en la embajada espa
ñola de París y que en esta capital los preparati
vos para aquel suceso no comenzaron hasta el 22 
de agosto de 1572. El embajador español escribía 
en 31 de agosto al duque de Alba: «La matanza 
de los hugonotes no fué un suceso meditado de 
antemano, sino repentino. Lo que se quería era 
matar al almirante y hacer creer que el de Guisa 
le había muerto; pero al ver que el tiro iba mal 
dirigido y que el almirante sabía de dónde proce
día la asechanza, se decidieron a arrancarse la 
máscara y a llevar a cabo lo que realmente hicie
ron, porque temían la venganza del almirante.» 
En corroboración de esto, decía, en 15 de noviem
bre de 1572, el embajador francés en Madrid 
(Groen van Prinsterer, Archivos de la casa de 
Orange-Nassau, I , I V , I I , 22): Je sgay asseure-
ment que D. Diego (el embajador español en París) 
a escript de deĉ a que l'execv.tion faicte sur l'almi-
ral et ses adherans est advenue inopinement et 
par contrainte. Si a alguien hubiera querido ente
rar el gobierno francés de sus planes secretos con
tra los hugonotes hubiera sido al duque de Alba 
que, en 1571 y 1572, se veía de continuo asediado 
por los franceses y que estaba dispuesto a cual
quier acto de violencia; pero en realidad el duque 
de Alba no sospechaba lo que se estaba preparan
do; y en 18 de julio escribía aún a Felipe I I (Ga
chard, obra citada, pág. 244), diciéndole que los 
Guisas estaban completamente excluidos del go
bierno de Francia, que el cardenal de Lorena le 
participaba que la escuadra francesa atacaría las 
posesiones españolas de los Países Bajos y que las 
relaciones entre España y Francia eran muy tiran
tes, haciéndose en una y otra nación aprestos 
belicosos. Los Guisas, pues, en julio de 1572 nada 
sabían de la próxima matanza, que, según parece, 
se preparó en agosto de 1570. En 10 de julio de 
1572, Morillón, hombre de confianza de Granvela, 
escribía a éste: «Le duc d'Albe est desesperé!» El 
de Alba envió, en 11 de julio, un embajador a 
París para enterarse de si realmente los franceses 
pensaban atacar los Países Bajos y para pedir, en 
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antes h a b í a entablado amistosas nego
ciaciones con é l , p i d i ó con ins is tenc ia su 
d e s t i t u c i ó n , que l l e g ó du ran t e el o t o ñ o 
de 1571. 

Carlos I X a d o p t ó una p o l í t i c a com
p le tamente a n t i e s p a ñ o l a . Se hizo todo lo 

caso de que la noticia se confirmara, prontos au-
xiljos. El mismo Felipe I I , en su carta de 18 de 
septiembre de 1572, dirigida al duque de Alba 
(Gachard, obra citada, pág., 255), manifiesta gran 
sorpresa ante la noticia de la matanza consumada. 
La corte romana se encontraba también en una 
situación análoga: es indudable que desde hacía 
mucho tiempo aconsejaba al gobierno francés que 
diera un golpe de mano contra los hugonotes; y el 
nuncio Salviati, aquel diplomático que gozaba de 
gran confianza cerca de Catalina, algunos días 
antes de consumarse el atentado contra el almi
rante estaba enterado de lo que se proyectaba, 
Pero sus despachos (Theiner, Aúnales Ecclesias-
tici, Mantissa documentorum, I , 329) demuestran 
que las excitaciones de Roma para acabar por 
medios violentos con los hugonotes fueron siempre 
rechazadas y que, en agosto de 1572, el nuncio no 
sólo no sospechaba el suceso, sino que aún después 
de acaecido lo calificaba de acontecimiento impre
visto y en cierto modo casual. Más adelante re
produciremos sus palabras respecto de este punto. 
Como era natural, adquirió gran confianza cerca 
de Catalina de Médicis el embajador florentino 
Petrucci, acerca del cual publicó algunas noticias 
Abel Desjardins en su obra Carlos I X (Douai, 
1873). A pesar de esto, no tenía más noticias que 
los españoles y que el nuncio de los preparativos 
para la Noche de San Bartolomé, y estuvo conven
cido de que ésta fué la consecuencia de una inspi
ración del momento. Conocida es la confianza que 
merecen por su veracidad las relaciones de los 
bien enterados diplomáticos venecianos. En el 
tomo I V de la primera serie de la colección de-
Alberi, tantas veces citada, se continúan las me
morias dirigidas al Senado por los dos embajado
res Juan Michieli (1572) y Segismundo Cavalli 
(1574), que están de acuerdo con las opiniones de 
los citados diplomáticos. El último de ellos se ex
presa en los siguientes términos: Ben si connote 
que delta esecuzione fusse risoluta all ' improviso e 
non d i lunga mano, come ho sempre crédulo. Y los 
caudillos del partido católico, es decir, aquellos 
mismos hombres que tomaron una parte principal 
en la matanza de 24 de agosto de 1572, que ya en 
Bayona se habían puesto incondicionalmente a la 
disposición de España y que debían conocer los 
resortes secretos del suceso, fueron absueltos 1U 
bremente. El mariscal Tavannes, el católico más 
fanático de la corte, y uno de los principales au
tores de la Noche de San Bartolomé, sospechaba 
tan poco de este suceso, poco antes de que acae
ciera, que presentaba al rey una memoria contra 
la proyectada guerra con España. El hijo de Ta
vannes considera la Memoria de su padre (Petitot, 
XXV, 298) más bien como una narración de lo 
pasado, y apoyándose en los datos ofrecidos por 
el anciano mariscal, presenta a éste tal como lo 
pintaremos nosotros, es decir, completamente de 
acuerdo con el nuncio. Otro de los católicos im
portantes es Cheverny, consejero de Estado muy 
influyente, yerno del primer presidente del Parla
mento de París, gran canciller desde el año 1578, 
y después canciller de Enrique I I I y Enrique IV , 
por todos cuyos conceptos podía estar bien ente

que se pudo pa ra a p a r t a r a Venecia de 
l a a l i anza p o n t i f i c i o - e s p a ñ o l a con t ra los 
turcos , y se i n t e n t ó restablecer con e l l a 
las amistosas relaciones que h a b í a n exis
t i d o en t i e m p o de Tranc i sco I . F i r m á 
ronse al ianzas con los p r í n c i p e s protes-

rado de la marcha de los acontecimientos. Pues 
bien, Cheverny dice, en sus Memorias (Michaud 
et Poujolat, I , X, 470): «Después de la muerte de 
Coligny, el rey temió la venganza de los hugono
tes y para anticiparse a ellos ordenó la matanza.» 
Las opiniones emitidas por el partido opuesto 
concuerdan con éstas, en cuanto proceden de per
sonas bien enteradas. Du-Plessis-Mornay, que es el 
refle jo de la opinión de la corte de Navarra y espe
cialmente de Enrique IV, dice, en el tomo I , pá
gina 123, de sus Memorias, hablando de la Noche 
de San Bartolomé, que fué una cosa á laquelle 
peu de jours auparavant on eút f a i t conscience de 
penser, et le roi l u i méme en eút eu horreur. E l 
conde Luis de Nassau, cuyo celo protestante no 
puede ponerse en duda, aseguraba, pocas semanas 
después de la Noche de San Bartolomé, que este 
suceso no había sido premeditado (Groen van 
Prinsterer, obra citada, pág. 53). El mismo apa
sionado D'Aubigné, que conocía bastante a Enri
que I V y que estaba sin duda enterado por él de 
este suceso, dice en su Historia universal, tomo I I , 
libro I , capítulo I I I (pág. 13, edición de 1616 a 
1620): «En 20 de agosto de 1572 abandonó la 
corte el prudente duque de Moutmorency: enton
ces se decidió asesinar al almirante.» Y por últi
mo, las narraciones de los hermanos de Carlos I X , 
la reina Margarita de Navarra y el duque de An-
jou (Enrique I I I ) , narraciones independientes 
unas de otras, están conformes con la opinión de 
que hasta ahora hemos hablado. Esta conformidad 
de pareceres en los testigos presenciales y en los 
contemporáneos mejor enterados, no deja lugar a 
ninguna duda. El anciano Wachler se expresa 
también en igual sentido en su Noche de San Bar
tolomé en París , obra que, anticuada en algunos 
conceptos, demuestra sin embargo en su conjunto 
grande imparcialidad, y hace honor al profundo 
sentido histórico de su autor que hubo de trabajar 
con materiales incompletos. Recientemente, Rau-
mer, en su Historia de Europa ( I I , 256), Mignet, 
Michelet, Henri Martin, Ranke, Baum (en su 
Vida de Beza), White (Massacre of St. Barthele-
my, Londres, 1868), Soldán, («Francia y la Noche 
de San Bartolomé en la Historia de Raumer,» A l 
manaque de 1854), Forneron (Les ducs de Guise, 
I I , 142), Tessier fZ'a¿míra¿ Coligny), Desjardins 
(obra citada), Ramée (Les Noces Vermeilles, Pa
rís, 1877), Loiselieur, en distintos pasajes, y otros 
muchos autores estiman fuera de toda duda la 
impremeditación de la Noche de San Bartolomé. 
La opinión contraria la sostienen, después del 
acontecimiento, varios escritores ultracatólicos. 
Así opinan Capilupi, en su célebre Stratagemma 
d i Cario I X re d i Francia contra g l i L'gonoti 
rebellí d i Dio, obra que su autor, habitante en 
Roma, publicó en 1572 (reimpresión de los Ar-
chives curieicses de l'histoire de France, I , V I I ) ; 
Adriani en su Istoria de' moi tempi y Davila en su 
libro V, Estos autores escribieron sus obras bajo 
la inmediata inspiración del partido católico faná
tico; y el motivo que les impulsó a obrar así nos 
lo refiere un contemporáneo suyo, bien enterado 
y nada sospechoso, don Juan de Zúñiga, embaja
dor español en Roma,- quien en 8 de septiembre 
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tan tes de A l e m a n i a , I n g l a t e r r a , y los 
sublevados P a í s e s Bajos se a legraban de 
l a v i v a y provechosa preferencia que 
F r a n c i a les mani fes taba , y entonces se 
t r a t ó de u n m a t r i m o n i o ent re l a r e ina 
I sabe l de I n g l a t e r r a y E n r i q u e de A n 
de 1572 escribía a su soberano (Gachard, obra ci
tada, 249): «Los franceses quieren dar a entender 
que su rey había concebido aquel golpe, desde que 
firmó la paz con los hugjmotes, y con esto se cree 
que fué apto para prepararlo y guardarlo secreto 
hasta que llegara el momento oportuno de llevarlo 
acabo, atribuyéndole estratagemas indignas, aun 
usadas contra los herejes y los rebeldes. Yo tengo 
por seguro que el golpe dirigido contra el almi
rante había sido, hacía mucho tiempo, proyectado 
y autorizado por el rey (aunque esto último no 
esté bien confirmado), pero que todo lo demás fué 
hijo de las circunstancias.» Carlos I X se expresó, 
en 26 de agosto de 1572, ante el Parlamento de 
París, en términos análogos a la opinión susten
tada por aquellos celosos escritores, únicamente 
por vanagloria (M. Koeh en las Memorias de la 
Academia de Ciencias de Viena, 1850, I I , 67) y 
a pesar de ponerse en contradicción con otras 
muchas manifestaciones que en ocasiones distintas 
había hecho. El cardenal de Lorena, con el cual 
estaba en relaciones Capilupi, se expresa en los 
mismos términos (Groen van Prinsterer, Archivos, 
I , I V , I I , 22). También debieron expresarse así 
los demás embajadores franceses en otras cortes 
católicas, de suerte que no debe admirarnos (como 
admira a Wuttke en su Historia preliminar de la 
Noche de San Bartolomé, pág. 183), que el Papa 
y Felipe I I contestasen a la corte francesa confor
me a los deseos de ésta. Los modernos demócratas 
y protestantes sostenedores de la premeditación, 
parten de opiniones opuestas: en efecto, reciente
mente el difunto Wuttke y Lord Acton (en la 
North British Review, octubre de 1869), han sos
tenido, contra la opinión generalmente admitida, 
la de que la Noche de San Bartolomé fué larga y 
cuidadosamente premeditada; y Enrique Bordier 
en su La Saint Barihelemy y la, critica moderna 
(Ginebra, 1879) acusa a los modernos críticos que 
pretenden atenuar la infamia de aquel hecho y 
señala como deber de todo buen protestante el 
creer que la Noche de San Bartolomé fué diabóli
camente concebida y desde años premeditada por 
sus autores. Alfredo Maury (en el Journal des 
Savants de marzo de 1880) ha apoyado esta opi
nión con todo el peso de su reconocida autoridad, 
fundándose en dos cosas: primera, en que el mis
mo rey Garlos se precipitó sobre sus súbditos; y 
segunda, en que Catalina de Médicis había noti
ciado de antemano al mariscal Strozzi la matanza 
de los protestantes. Por lo que a la primera razón 
se refiere, difícil es apreciar la fuerza que pueda 
tener en pro de la premeditación, además de que 
Julio Loiseleur (en la Revista histórica, XV, 91) 
demuestra de un modo irrefutable que tal aserción 
no se halla confirmada por ninguna prueba bas
tante firme y sólo se encuentra en algunos folletos 
hugonotes llenos de espíritu de partido y de erro
res sin cuento. Uno de estos libelistas, Barnaud, 
inventó también la carta de Catalina de Médicis 
a Strozzi, carta cuya inverosimilitud se compren
de con sólo tener en cuenta que en ella Catalina 
señala ya dos meses antes de la matanza la fecha 
del 24 de agosto, cuando, a principios de este 
mes, no se sabía aún en qué fecha se celebrarían 

j o u , p r i m e r o , y e l h e r m a n o menor de 
é s t e , A l e n c ó n , d e s p u é s . 

L o s p a r t i d a r i o s del de Orange se v e í a n 
secretamente alentados y sus corsarios 
t e n í a n l i b r e en t rada en los puertos f r a n 
ceses. E n j u l i o de 1671 el duque L u i s de 

las bodas de Enrique de Navarra con Margarita 
de Valois. Esto demostraría una previsión y dotes 
proíéticas sobrenaturales en Catalina, la cual 
setenta días antes podía señalar con fijeza la fecha 
de un acontecimiento que dependía de tantas cir
cunstancias. Más característica es todavía la de
mostración que encontramos en Julio Doinel (Bo
letín de la historia del protestantismo francés, 
1882, I , 31). Este autor menciona algunos docu
mentos que demuestran que durante la primavera 
y el verano de 1572 la ciudad de Orleáns fué visi--
tada por algunos sacerdotes católicos: «¿qué otra 
cosa podían éstos predicar allí, dice, sino la cru
zada contra los hugonotes?» y de aquí deduce que 
aquellos sacerdotes y los magistrados de Orleáns 
estaban en connivencia con el rey y con su Con
sejo para asesinar, durante la noche del 24 de 
agosto, a los protestantes. ¡Parece increíble que 
puedan sacarse seriamente tales consecuencias 
históricas! Todos estos argumentos son, pues, in
suficientes, mientras que la opinión contraria está 
sostenida por los testimonios de contemporáneos 
bien enterados que hemos citado ya y que tendre
mos aún ocasión de citar en lo sucesivo. Preciso 
es, sin embargo, convenir, en que la idea de una 
matanza de los hugonotes era discutida en los 
círcu'os de católicos fanáticos, y en que de ella 
trataron el rey, su madre, España, el Papa 
(Theiner, Annales Ecclesiastici, I , 43,. 327. Groen 
van Prinsterer, Archives, I , I V , I I , 13) y los ca
tólicos fanáticos de la corte (Memorias de Mont-
luc, Michaud et Poujolat, I , V I I , 295): sólo así se 
explica en buena parte la rapidez con que se to
maron las últimas decisiones y con que se orga
nizó su ejecución. Pero el hecho concreto no se 
concibió hasta el último momento. ¿Cómo, si no, 
se hubiera comenzado asesinando vínicamente al 
almirante, cuya muerte hubiera sido indudable
mente para los hugonotes la señal de abandonar 
precipitadamente a París y organizar la guerra 
de venganza en las provincias? Así lo ha reconoci
do el contemporáneo Montlue (Michaud et Pou
jolat, I , V I I , 379). En efecto, sabemos que, des- • 
pués del asesinato de Coligny, muchos de sus ami
gos pensaban en ello y sólo desistieron de llevar 
su intento a cabo por los propios consejos de 
Montlue. Si la matanza hubiera sido preconcebi
da, ¿cómo se hubiera comenzado de esta manera, 
avisando a los amenazados con el asesinato del 
almirante? Dos documentos han llegado a mis 
manos durante la impresión de estas páginas que 
tratan de nuestro asunto; la obra Antes de la 
Noche de San j5ar¿oZo?«á (Estrasburgo, 1882), de 
Hermán Baumgarten, y la ¿ . Pfyffer y su época 
(Berna, 1881), tomo I I , de Antonio Felipe de 
Segesser. Ha sido para mí una gran satisfacción 
ver que ambos autores, a pesar de partir de dis
tintos puntos de vista, coinciden por completo, 
respecto a la Noche de San Bartolomé, con la 
opinión por mí sustentada en la presente obra y 
expuesta ya antes en el número 14 del Athenaeum 
Belga de. 1881. Sólo en algunos detalles se separa 
Baumgarten de mi opinión, detalles que no es este 
el lugar a propósito de discutir. Ambos libros he 
podido en parte utilizar para mi trabajo. 
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Carlos I X de Francia.—Copia del retrato hecho por P. Clouet, pintor del siglo x v i 
Consérvase en la colección del duque de Aumale 

Nassau se p r e s e n t ó en l a corte de F r a n 
cia , donde fué objeto de una c o r d i a l í s i -
m a acogida, proceder que b a s t ó para dar 
u n g i r o m á s favorab le a las t en t a t i va s , 
has ta entonces in f ruc tuosas , de los « m e n 
d i g o s » y pa ra acrecentar sus esperanzas 

y con el las el n ú m e r o de sus p a r t i d a r i o s . 
L a s t ropas francesas-bugonotas i nvad i e 
r o n en plena paz los P a í s e s Bajos y se 
apoderaron de l a i m p o r t a n t e c iudad y 
for ta leza de Mons . 

E n vano e s p e r ó Fe l ipe I I obtener un. 
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cambio de p o l í t i c a p o r m e d i a c i ó n de l a 
joven re ina I sabe l , h i j a del emperador 
M a x i m i l i a n o I I , pues é s t a h a b í a perd ido 
toda l a inf luencia de que en l a cor te 
francesa gozaba. N o puede c ie r tamente 

embajador toscano: « L o s á n i m o s desean 
a rd ien temente echarse sobre E s p a ñ a , 
t an to m á s cuanto que esperan que de 
este modo los c a t ó l i c o s y los hugonotes 
d e p o n d r á n sus odios y a c a t a r á n conten-

Isabel de Austria, mujer de Carlos IX.—Copia del retrato hecho por Pedro Porbus ( f I58dJ 

censurarse a l gobierno e s p a ñ o l porque 
se i n d i g n a r a ante t a m a ñ a i n g r a t i t u d de 
Car los I X , a qu i en h a b í a socorr ido en e l 
a ñ o 1568, y esta d i s e n s i ó n fué t a n a l l á 
que, en agosto de 1571, se c ruza ron en
t r e e l embajador e s p a ñ o l en P a r í s y e l 
r e y no encubiertas amenazas de gue r r a . 

E n 10 de m a y o de 1571 e s c r i b í a y a e l 

tos los actos de su r e y . » A n i m a d o de 
este i n t e n t o , deseaba Carlos encon t ra r 
u n h o m b r e de Estado y m i l i t a r fiel e i n -
fliryente pa ra hacer le su consejero y au
x i l i a r i n m e d i a t o , y fijó su a t e n c i ó n er 
Gaspar de C o l i g n y , a qu ien l l a m ó a su 
cor te . C ie r to que muchos de los p a r t i d a » 
r ios de é s t e le abandonaron porque no 
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q u e r í a n fiarse de u n r e y t a n déb i l , v a r i a 
ble y apasionado, n i de l a i t a l i a n a , m a 
dre de l monarca ; pero e l gobierno se 
m o s t r ó t a n justo y t a n bondadoso pa ra 
con los hugonotes; era t a n elevada l a 
m i s i ó n que se confiaba a l a l m i r a n t e , des
preciado h a c í a a lgunos a ñ o s y entonces 
encargado de l a d i r e c c i ó n del Es tado, 
que C o l i g n y d e s e c h ó todo e s c r ú p u l o . 
E n 12 de sept iembre de 1571 se p r e s e n t ó 
en P a r í s , siendo rec ib ido con g r a n p o m 
pa y honores por C a t a l i n a y por el r ey , 
y l l egando a ser e l m á s in f luyen te conse
jero de Carlos I X (1). Cordiales en ex
t r e m o fueron t a m b i é n sus relaciones con 
Ca ta l i na , a l a c u a l p r o m e t i ó ser su m á s 
fiel s e rv idor y favorecer a sus p a r t i d a 
r ios y f avo r i t o s . 

A pesar de esto, l a a t m ó s f e r a p o l í t i c a 
se presentaba tempestuosa y amenaza
dora pa ra los hugonotes , pues c o n t r a 
el los se h a b í a desencadenado l a voz de l 
pueblo: y l a g r a n masa de l a apasionada 
y exc i t ab le p o b l a c i ó n de las ciudades los 
s e ñ a l a b a n como los peores y m á s funes
tos enemigos de D i o s y de F r a n c i a (2). 
E n R u á n , a l regresar los protestantes de 
su ig les ia s i tuada fuera de las puer tas 
de l a c iudad , fueron atacados por el pue
b lo , que m a t ó e h i r i ó a muchos de el los. 
E l pueblo bajo de Orange s u s c i t ó u n t u 
m u l t o , que d u r ó t res d í a s , con t ra los 
hugonotes , de los cuales no pocos fueron 
her idos y ot ros muer tos . 

E l P a r l a m e n t o , e l preboste de los mer
caderes y toda l a b u r g u e s í a de P a r í s se 
opusieron duran te muchos meses a l de
r r i b o , ordenado por e l rey , de l a c o l u m 
na i n f a m a n t e dedicada a muchos protes
tantes ejecutados, y hubo que proceder 
m i l i t a r m e n t e a d e r r i b a r l a . Desde e l p u l 
p i t o u n clero f a n á t i c o exc i taba a l pueblo 
a que no creyera que l a v o l u n t a d del r e y 
fuese favorecer a los hugonotes , a f i rman
do que e l monarca era p r i s ionero de Co
l i g n y . M u c h a s casas de los protestantes 
de l a c a p i t a l fueron saqueadas y d e r r u i 
das; y po r las calles de P a r í s c a n t á b a n s e 
amenazadoras canciones c o n t r a los h u 
gonotes, m i e n t r a s los nobles protes tantes 
se b u r l a b a n de los r i d í c u l o s soldados c í 
v icos y de sus a n t i g u a s a rmaduras . L o s 

(1) G. París, Correspondencia del rey Car
los I X y del señor de Mandelot durante el año 
1572 (París, 1830): colección interesante de cartas 
con importantes notas de su coleccionador. Fr. 
Ebeling, Documentos sacados de los archivos para 
la historia de Francia, durante Carlos I X (Leip
zig, 1872). 

(2) Véase especialmente el diario de Juan de 
la Fosse. 

ciudadanos de P a r í s m o n t a b a n cada vez 
m á s en c ó l e r a y a f i laban en secreto sus 
armas c o n t r a los j ó v e n e s herejes de l a 
nobleza gascona. N o estaban t ampoco 
ociosos los f a n á t i c o s magnates c a t ó l i c o s ; 
en P a r í s , Tolosa y o t ras ciudades se en
t r egaban considerables sumas a los G u i 
sas para e l caso de que hub ie r a de p ro
moverse una nueva gue r r a de r e l i g i ó n . 
«Creed , S e ñ o r , d e c í a Bla i se de M o n t l u c 
a l r ey (3), que por los medios suaves no 
a c a b a r é i s n u n c a con los hugonotes , el 
mejor de los cuales desea veros m u e r t o : 
¡y a ú n nos p r o h i b í s que les hagamos 
d a ñ o ! » Y a l p rop io t i e m p o aconsejaba a l 
soberano que ahorca ra a « a q u e l l a gen
t e » de los á r b o l e s , con lo c u a l e l resto se 
s o m e t e r í a m u y p r o n t o . 

S in embargo, el rey p a r e c í a firmemen
te resuelto a seguir l a senda que h a b í a 
emprendido h a c í a a lgunos meses; cast i 
g ó severamente a cuantos i n s p i r a r o n y 
t o m a r o n pa r t e en los mot ines con t r a los 
hugonotes; y e n v i ó emisar ios a las pro
v inc i a s pa ra que de pa labra ordenasen a 
sus gobernadores que p r o t e g i e r a n a los 
protestantes conforme estaba mandado 
en el edicto de paz (4). L o s soldados que 

(3) Memorias de Montluc, Micbaud y Poujo-
lat, I , V I I , 295. 

(4) Un decreto del rey dirigido al gobernador 
de Borgoña (Archivos curiosos, V I I , 343) le orde
na que adopte severas medidas contra los hugo
notes de su provincia. «Además, le decía, cual
quiera orden verbal que hayamos podido dar a 
aquellos que cerca de vos hemos enviado, así como 
a otras provincias de nuestro reino, cuando tenía
mos motivos justos para temer algiin siniestro 
acontecimiento, pues teníamos noticia de la cons
piración tramada por el almirante, queda desde 
luego revocada y no queremos que ni vos ni los 
demás le den cumplimiento.» Wuttke (pág. 35) 
encuentra en esto una prueba de que el rey hacía 
tiempo venía dando órdenes para una matanza de 
los protestantes. Pero no es exacto: el rey dice 
que, por miedo a las sublevaciones, pues conocía 
la pretendida conspiración de Coligny, había or
denado verbalmente a los gobernadores que trata
ran benévolamente a los hugonotes, y revocaba la 
orden tan luego como el almirante y sus partida
rios quedaron fuera de juego. Esto está demostra
do no sólo por la conexión de las palabras, sino 
por la declaración misma que el rey hizo, en 26 de 
agosto de 1572, ante el Parlamento de París, di
ciendo ( Memorias de Olaeguis, Gachard, pág. 107) 
que entonces se había visto obligado a íirmar la 
paz con los hugonotes porque su pueblo se encon
traba debilitado y decaído por la guerra civil; 
pero que, una vez que Dios le había concedido la 
victoria sobre sus enemigos, revocaba el edicto de 
paz favorable a los hugonotes, no pudiendo nadie 
profesar otra religión que la católica romana. De 
suerte que aun después de la Noche de San Bar
tolomé las órdenes que anteriormente se habían 
dado a los gobernadores fueron substituidas por 
edictos de persecución. 
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h a b í a n servido con t r a los hugonotes fue
r o n remunerados p r ó d i g a m e n t e (con un 
m i l l ó n ) y luego l icenciados . 

D i r i g i d o por el duque de M o n t m o r e n -
c y , enemigo eterno de l a casa de los G u i 
sas, f o r m ó s e u n p a r t i d o de c a t ó l i c o s 
to le rantes , que los f a n á t i c o s denomina
ban con desprecio p o l í t i c o s , los cuales se 
a l i a r o n es t rechamente con los protes
tan tes y gozaron de g r a n inf luenc ia en 
l a cor te . E l i n f l u jo de C o l i g n y era, s i n 
embargo , e l p r edominan te . C o l i g n y no 
p e n s ó nunca , como a lgunos han pre ten
d ido , en c o n v e r t i r a Car los I V a l protes
t a n t i s m o ; lo que q u e r í a era l a paz en el 
i n t e r i o r , y en e l e x t e r i o r una p o l í t i c a na
c i o n a l , es decir , a n t i e s p a ñ o l a y , por t a n 
to , dado e l estado de cosas de entonces, 
a n t i c a t ó l i c a . 

A l efecto, p r o c u r ó i n d u c i r a l r ey a que 
i n t e r v i n i e r a m i l i t a r m e n t e en Flandes , 
dec larando a s í l a gue r r a a los e s p a ñ o 
les. Carlos I X no v e í a con malos ojos 
este p l a n ; contaba entonces v e i n t i d ó s 
a ñ o s ; era a l to , pero flaco, d é b i l de pier
nas, encorvado y de ros t ro p á l i d o y en
f e rmizo ; h a b í a i n t e n t a d o robustecerse 
d e d i c á n d o s e a cont inuos ejercicios cor
porales y especialmente a 1 
i n c l i n a d o a los placeres, a b o r r e c í a los 
ejercicios in te lec tuales , y has ta en ton
ces h a b í a estado bajo l a comple ta depen
dencia de su madre (1). Pero por aquel 
t i e m p o c o m e n z ó a sacudi r e l y u g o mater 
no , A l d é b i l j oven le halagaJba creer que 
estaba dest inado a grandes hechos de 
gue r ra , y que su m i s i ó n p r i n c i p a l era 
a r r eba t a r a los e s p a ñ o l e s a M i l á n , he
rencia de su abuela V a l e n t i n a V i s c o n t i . 
M i e n t r a s p r o m e t í a l a m a n o de su her
m a n a M a r g a r i t a a l hugono te r e y de N a 
v a r r a , a pesar de l a tenaz resis tencia del 
Papa , que no q u e r í a dar l a dispensa 
pa ra u n casamiento con u n hereje, pen
saba t a m b i é n en reconquis ta r para é s t e 
e l p a í s n a v a r r o de al lende los P i r ineos , 
y consul taba sus planes hasta m u y en
t r a d a . l a noche con C o l i g n y , a quien l l a 
maba padre . 

L o s c a t ó l i c o s f a n á t i c o s c o m b a t í a n ince
san temente tales proyectos , y a d v e r t í a n 
a l r ey e l p e l i g r o que consigo t r a e r í a una 
g u e r r a con E s p a ñ a y especialmente los 
per ju ic ios que a c a r r e a r í a a los intereses 
c a t ó l i c o s . E n r i q u e de A n j o u , h e r m a n o 
d e l r ey , que h a c í a t i e m p o se h a b í a pues
t o a l f rente de l p a r t i d o f a n á t i c o , y el 
m a r i s c a l de Tavannes , a rd ien te c a t ó l i c o 
sediento de sangre, i n sp i r aban estas m a -

(1) Relación de Juan Correrá (1569), pág. 205. 

nifestaciones, Fe l ipe I I y el Papa unie
r o n en t r e t an to sus fuerzas pa ra a t raer 
de nuevo a Carlos I X a l a p o l í t i c a gene
r a l c a t ó l i c a . E l p r i m e r o e n v i ó a P a r í s a l 
genera l de los j e s u í t a s y el segundo a su 
sobrino, e l ca rdena l Alexandr ' i no , para 
hacer fracasar en el ú l t i m o m o m e n t o el 
m a t r i m o n i o de M a r g a r i t a con E n r i q u e 
de N a v a r r a , y los planes de los herejes. 

Mas parece que no fueron m u y bien 
recibidos po r e l j oven soberano; el lega
do y el genera l de los j e s u í t a s no l o g r a 
r o n su objeto; por el c o n t r a r i o , todo pa
r e c í a anunc ia r l a gue r r a con t r a E s p a ñ a , 
r e u n i é n d o s e en L a Roche la y bajo el 
mando de Fe l ipe S t rozz i u n f o r m i d a b l e 
e j é r c i t o que p a r e c í a dest inado a pasar a 
Flandes . U n con t ingen te m á s p e q u e ñ o , 
compuesto de protestantes y de c a t ó l i 
cos, fué , a fines de j u n i o de 1572, y a las 
ó r d e n e s de Genl is , a socorrer a l conde 
L u i s de Nassau, que se encont raba en 
Mons s i t i ado por e l duque de A l b a . «To
dos mis pensamientos, e s c r i b í a Carlos a 
su embajador en Cons tan t inop la , t i enden 
a c o m b a t i r l a grandeza de E s p a ñ a . » 

L a p o l í t i c a a t r ev ida y a n t i e s p a ñ o l a 
de C o l i g n y s u f r i ó entonces a lgunos r u 
dos golpes. Genl is y sus t ropas fueron 
derrotados y hechos pr is ioneros por los 
e s p a ñ o l e s , siendo en su m a y o r p a r t e 
muer tos po r é s t o s . L a s negociaciones 
pa ra firmar una a l ianza con los protes
tantes alemanes no avanzaban, pues los 
lu te ranos de A l e m a n i a no p o d í a n vencer 
su a n t i p a t í a hac ia los ca lv in i s t a s f r an 
ceses y flamencos (2). I sabel de I n g l a t e 
r r a , que no v e í a con buenos ojos l a i n 
fluencia de los franceses en los P a í s e s 
Bajos, t i tubeaba constantemente en acep
t a r una a l i anza con F r a n c i a para l iber 
t a r a é s t o s , y p r e f e r í a e n t r a r en nego
ciaciones con E s p a ñ a (3). 

E l g r a n duque de Toscana, pa r i en te 
de C a t a l i n a , y hasta entonces en l u c h a 
con los e s p a ñ o l e s , se m o s t r ó p a r t i d a r i o 
de é s t o s y les c o n c e d i ó poderosos a u x i 
l i o s . L a v i c t o r i a de los e s p a ñ o l e s en Le -
pan to c a u s ó g r a n i m p r e s i ó n en todas 
partes; los mismos turcos nada quisie
r o n y a emprender c o n t r a E s p a ñ a y re
chazaron todas las proposiciones y exc i 
taciones de los franceses. 

Es to c a u s ó g r a n a d m i r a c i ó n a l rey ; 
pero el p r i n c i p a l golpe lo r e c i b i ó e l a l 
m i r a n t e por o t ro conducto . 

(2) Véase, respecto de esto, A. Kluckhohn, 
Cartas de Federico Fio del Falatinado, I I , I . 

(3) Véase la carta de Middlemore a Burghley 
17 de junio de 1572; Ellis, Original leiters, ÍI, 
I I I , pág. 6. 
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C a t a l i n a de M é d i c i s se h a b í a conven
cido, por l a exper ienc ia de los ú l t i m o s 
a ñ o s , de que l a inmensa m a y o r í a de los 
franceses no só lo s e g u í a fiel a l ca to l i c i s 
mo, s ino que deseaba e l a n i q u i l a m i q n t o 
de los protes tantes . M i e n t r a s l a Refor
m a se h a b í a presentado só lo como una 
mejora genera l de l a I g l e s i a , se h a b í a 
conquis tado generales s i m p a t í a s : pero 
desde e l momen to en que se p r e s e n t ó co
mo u n p a r t i d o . r e l i g i o s o - p o l í t i c o m a r c a 
damente caracter izado, r e n a c i ó l a oposi
c i ó n , que cada vez se m a n i f e s t ó , m á s 
apasionada y m á s e n é r g i c a . 

C a t a l i n a , p o l í t i c a perfecta y ca lcu la 
dora , se i n c l i n a b a s iempre a p res ta r 
o í d o a l a voz del pueblo, y r e c o r r í a a me
nudo disfrazada-la c iudad pa ra enterar
se de lo que d e c í a n los ciudadanos acerca 
de los acontec imien tos de l d í a (1). P o r 
esto le d i s g u s t ó en e x t r e m o el c a m b i o 
favorab le a los hugonotes que h a b í a ex
pe r imen tado el r e y . Y a en enero de 1571 
h a b í a hecho fracasar e l p l a n que t e n í a 
por objeto confe r i r de nuevo a L ' H o p i -
t a l l a d i g n i d a d de canc i l l e r , l o g r a n d o 
que é s t a fuese confer ida a l presidente 
B i r a g u e , uno de sus m á s adictos i n s t r u 
mentos . 

P a r a no p r o m o v e r una nueva gue r ra c i 
v i l , h a b í a aceptado l a to l e ranc ia respec
to de los protes tantes , pero lo que no 
q u e r í a en manera a l g u n a era que el mo
na rca se ind i spus ie ra con las nueve d é 
c imas par tes de sus subdi tos para some
terse a una f a c c i ó n que, en breve, no 
t i t u b e a r í a en a taca r le v io l en tamen te , 
a s í como a su madre . A d e m á s , una gue
r r a con E s p a ñ a , s i n con ta r con u n fuer te 
a l i ado , le p a r e c í a pe l ig rosa ; por esto 
s iempre h a b í a m a n t e n i d o amistosas re
laciones con e l P á p a y con e l r e y c a t ó l i 
co y procurado e v i t a r u n r o m p i m i e n t o 
f o r m a l con ellos (2). 

D u r a n t e el o t o ñ o de 1571 e l h o m b r e 
de su confianza, e l embajador toscano 
P e t r u c c i , c r e í a m u y p r o b l e m á t i c o e l é x i 
to de los planes de los hugonotes , por
que C a t a l i n a estaba dec id ida a firmar l a 
paz con E s p a ñ a . E n l a p r i m a v e r a del 
p r o p i o a ñ o t o m a r o n mayores p roporc io 
nes sus temores de u n r o m p i m i e n t o con 
E s p a ñ a , t a n t o que sobre este p u n t o se 
p r o m o v i e r o n serias cuestiones entre e l l a 
y Car los I X , e l cua l cada d í a se i n c l i n a 
ba m á s a sus planes de g u e r r a . C a t a l i n a 
t r a b a j ó con é x i t o pa ra i m p e d i r y hacer 

(1) Revista retrospectiva, tomo V, I y I I . 
(2) Véase Baumgarten, Antes de la Noche de 

San Bartolomé. 

impos ib le su r e a l i z a c i ó n , y e l m a r i s c a l 
de Ee tz , hombre de toda su confianza, 
p r o c u r ó d i suad i r a l mona rca de sus i n 
tentos. 

L a r e ina madre d e s c u b r i ó , a l parecer, 
a los e s p a ñ o l e s l a empresa de G e n l í s , 
cuyo m a l é x i t o l a f o r t a l e c i ó en su i n t e n t o 
de i m p e d i r a toda costa l a g u e r r a c o n t r a 
E s p a ñ a (3). Pos t e r io rmen te se j a c t ó de 
haber consentido en las bodas de su h i j a 
con E n r i q u e de N a v a r r a con e l ú n i c o 
objeto de a t raer a P a r í s a los r e fo rma
dos, y especialmente a suñ jefes, en e l 
m a y o r n ú m e r o posible, y poder de esta 
suerte acabar de una vez con todos el los; 
pero esto no era m á s que una f an fa r ro 
nada d e s p u é s del suceso, e l cua l c i e r t a 
mente no h a b í a sido preparado t a n de 
an temano . A d e m á s de estos m o t i v o s ge
nerales i n f l u í a n o t ros muchos de c a r á c 
t e r personal en l a conducta de C a t a l i n a . 

E l e g o í s m o y l a a m b i c i ó n , a s í como 
una dosis no p e q u e ñ a de p a t r i o t i s m o 
f r a n c é s , e ran los m ó v i l e s que p r i n c i p a l 
mente l a i m p u l s a b a n , « S u s m á s i m p o r 
tantes negociaciones, dice u n embajador 
veneciano (4), e s t á n insp i radas por una 
p a s i ó n , y esta es l a p a s i ó n de d o m i n a r . » 
C a t a l i n a t e m í a que e l a l m i r a n t e le arre
batase l a confianza, de su h i j o y l a i n 
fluencia que sobre é l e j e r c í a . C o l i g n y 
h a c í a t i e m p o que no pensaba en l a p ro 
mesa hecha diez meses antes a l a r e ina 
madre de ser u n fiel s e rv idor suyo, y 
l l e g ó a amenazar no só lo a los e s p a ñ o l e s 
residentes en P a r í s , s ino t a m b i é n has ta 
a l a m i s m a C a t a l i n a (5); de a q u í que 
é s t a procurase por todos los medios ene
m i s t a r a Car los con t r a C o l i g n y y con t r a 
los hugonotes . 

Estos nunca se e n g a ñ a r o n respecto de 
l a r e ina madre : cuando l a r e ina v i u d a 
de N a v a r r a , a l a cua l l a cor te con g r a n 
t rabajo h a b í a a t r a í d o a P a r í s , m u r i ó de 
recente de una i n f l a m a c i ó n p u l m o n a r (9 
de j u n i o de 1572), los hugonotes se apre
su ra ron a decir que su mue r t e era debida 
a l veneno que le h a b í a dado C a t a l i n a . 
C o l i g n y , a pesar de su n a t u r a l confiado, 
no pudo dudar de l a enemis tad de l a r e i 
na madre , y a c o n s e j ó a Carlos que q u i 
tase a é s t a e l poder que in ju s t amen te 
e j e r c í a y que des terrara del r e ino a su 
inqu ie to he rmano , e l de A n j o u . L a cues
t i ó n en su concepto estaba entre promo.-
ver una g u e r r a ex t e r io r o una i n t e r i o r , 
y a s í p lan teado el p rob l ema , era prefe-

(3) Walsingham, Letters, pág. 263. 
(4) Segismundo Cavalli (Alberi, I , IV) , 
(5) Baumgarten, pág. 204. 
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r i b l e l a p r i m e r a , porque con e l la p o d í a 
conquis tarse f ama y provecho. E l a l m i 
r a n t e s a b í a exc i t a r perfec tamente a l r e y 
c o n t r a e l duque de A l b a , con t r a E s p a ñ a 
y c o n t r a los amigos que é s t a t e n í a en 
F r a n c i a ; y muchas veces p a r e c i ó i n m i 
nen te l a l ucha , que c o n s t i t u í a l a verda
dera m i s i ó n de C o l i g n y y de los hugo
notes. 

A fines de j u l i o de 1572 se encontraba, 
pues, l a cor te d i v i d i d a en dos p a r t i d o s : 
e l del a l m i r a n t e , que q u e r í a l a paz en el 
i n t e r i o r y una p o l í t i c a de guer ra en e l 
e x t e r i o r , y el de l a r e i n a madre y del 
h e r m a n o de l r ey , que estaba por una 
estrecha r e c o n c i l i a c i ó n con E s p a ñ a y 
por l a r u i n a de los hugonotes . L a con
t i enda era t a n a n i m a d a que só lo p o d í a 
t e r m i n a r con l a m u e r t e de uno u o t r o de 
los dos pa r t idos ; y dado el c a r á c t e r de 
Car los , d é b i l aunque bueno en el fondo, 
apasionado e i n c l i n a d o a l a sospecha, 
no era dudoso e l desenlace, pues aunque, 
d u r a n t e a l g ú n t i e m p o , se inc l inase a las 
tendencias belicosas de C o l i g n y , puesto 
a escoger ent re u n hereje, que hasta en
tonces h a b í a sido su m á s encarnizado 
enemigo, y sus m á s p r ó x i m o s par ientes 
y amigos , especialmente su madre , a 
c u y a in f luenc ia h a c í a a ñ o s se h a b í a acos
t u m b r a d o , t e n í a que acabar por entre
garse a estos ú l t i m o s . 

L o s protes tantes , m á s prudentes y 
previsores, lo comprend ie ron desde lue
go; a s í es que, m i e n t r a s e l r ey h a c í a 
grandes aprestos para d i r i g i r s e c o n t r a 
E s p a ñ a , y el a l m i r a n t e y l a m a y o r í a de 
los hugonotes se c r e í a n seguros, a q u é l l o s 
aconsejaban que se abandonara a l a cor
te , y a lgunos comenzaron por da r el 
e jemplo . 

L a p r i m e r a v i c t o r i a que c o n s i g u i ó el 
p a r t i d o de C a t a l i n a fué que l a c u e s t i ó n 
de gue r ra , dec id ida y a conforme a los 
deseos de C o l i g n y , fuese somet ida a u n 
Consejo (6 y 9 de agosto) . E n vano acon
sejó en esta asamblea e l a l m i r a n t e l a 
gue r r a ; C a t a l i n a y e l de A n j o u reunie
r o n c o n t r a él l a m a y o r í a de votos , y a 
su parecer se r i n d i ó finalmente el mo
na rca . C o l i g n y , desesperado a l ve r que 
se f ru s t r aban sus esperanzas, e x c l a m ó : 
« ¡ Q u i e r a Dios que no estal le o t r a g u e r r a 
que no pueda i m p e d i r e l r e y ! » 

Sus adversar ios v i e r o n en estas pa la
bras l a amenaza y e l anunc io de una 
nueva g u e r r a c i v i l . L o s hugonotes , con 
todo , dec la ra ron que aun s in el concurso 
de l gobierno a u x i l i a r í a n a sus hermanos 
de los P a í s e s Bajos. A s í d e s a p a r e c i ó pa ra 
s iempre e l p royec to o f i c i a l de una gue-

TOMO X X I I I 

r r a ent re F r a n c i a y E s p a ñ a . Ca t a l i na , 
que v e í a v o l v e r poco a poco a su lado a l 
soberano, no separado t o d a v í a o f i c i a l 
mente de C o l i g n y , d e c i d i ó e v i t a r una y 
o t r a con t ingenc ia , pues recordaba c u á n 
a menudo el a l m i r a n t e se h a b í a coloca
do enfrente del gobierno p r o m o v i e n d o 
s i n c o n s i d e r a c i ó n a l g u n a una r e b e l i ó n ; 
las sorpresas de Montceaux y Meaux 
(1567) estaban t o d a v í a en su m e m o r i a . 
L a r e ina m a d r e odiaba t a n t o como te
m í a a C o l i g n y : todo su pasado soalzaba 
c o n t r a é l , y su d e s a p a r i c i ó n , en sen t i r 
de Ca t a l i na , e q u i v a l í a a l a comple ta 
r u i n a de los hugonotes , porque recorda
ba s in duda aquellas palabras de l de 
A l b a : « U n a cabeza de s a l m ó n (el s a l m ó n 
era el escudo de a rmas de C h a t i l l ó n ) 
va le m á s que cien cabezas de r a n a . » 

T a desde mediados de j u l i o l a v i u d a 
de l duque Franc i sco de Guisa abr igaba 
en secreto una p ro funda enemis tad ha
cia e l a l m i r a n t e , a qu ien se acusaba de 
haber i n sp i r ado el asesinato ejecutado 
po r P o l t r o t . A m b a s rencorosas muje
res se aconsejaron con sus h i jos A n 
j o u y e l j o v e n Guisa , y c reyeron que 
aquel era el momen to opor tuno de obrar . 
C o m p r a r o n , a l efecto, a u n asesino de 
oficio, M a u r e v e l , que p repa ra ra una ce
l ada segura y diera mue r t e a l a l m i r a n t e ; 
pero é s t e só lo fué he r ido en el brazo iz
qu ie rdo y en l a m a n o derecha (22 de j u 
n i o de 1572), y el asesino l o g r ó escaparse. 

Si C o l i g n y hubiese m u e r t o , C a t a l i n a 
se hubiese dado y a por satisfecha (1) y 

(1) Este punto importantísimo que destruye 
toda idea de premeditación en la Noche de San 
Bartolomé está confirmado no sólo por las poste
riores declaraciones del rey (Discurso del rey En
rique I I I a un personaje de honor y de calidad 
(su médico Mirou), sohfe las causas y motivos de 
la Saint Barthdemy: Petitot, X L I V , 496), sino 
también por un despacho del nuncio Salviati, de 
24 de agosto de 1572. Este último dice textual
mente: Se Varchibugicita ammazava súbito l ' A l -
miraglio, non mi risolvo á credere que si fusse 
falto tanto á mi pezzo. La autenticidad del citado 
discurso de Enrique I I I ha sido demostrada por 
Baguenault de Puchesse (Revista de Cuestiones 
históricas de julio de 1880, pág. 278) y por Loise-
leur ( Revista histórica de enero y febrero de 1881, 
pág. 86). Acerca de esto hace notar con razón 
Ramée, en la nota primera de la página 94 de su 
obra Las bodas encarnadas (París, 1877), que el 
discurso coincide perfectamente con la Memoria 
de los diálogos sostenidos en Heidelberg por Enri
que I I I y el principe elector Federico I I I , firmada 
de puño y letra de este último en 12 de diciembre 
de 1573 (Monumenta pietatis etlitteraria, Franc
fort, 1701, I , 311 a 318). De suerte que no cabe 
duda alguna acerca de la autenticidad del discur
so. En él, así como en los Diálogos, desempeña 
Enrique un papel tan bajo que no puede creerse 
pretendiera en ellos faltar a la verdad. 
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h a b r í a p rocurado atraerse a los hugono
tes po r medio de concesiones. Pero, ha
biendo fracasado en pa r t e e l c r i m e n , te
m i ó su venganza (pues en seguida fue
r o n ad iv inados los p r inc ipa le s autores 
del a ten tado) , sobre todo en v i s t a de l a 
i n d i g n a c i ó n que se a p o d e r ó de los hugo 
notes. L o s nobles protestantes que res i 
d í a n en P a r í s se desh ic ie ron en sedicio
sas amenazas c o n t r a l a r e ina madre j 
c o n t r a e l m i s m o soberano (1). C a t a l i n a 
v i ó entonces conf i rmado todo cuanto sie
te a ñ o s antes le h a b í a n anunciado los 
d i p l o m á t i c o s de Fe l ipe ; de a q u í que na
t u r a l m e n t e se i n c l i n a r a a los planes que 
le h a b í a n propuesto en aque l la o c a s i ó n , 
decidiendo acabar con los hugonotes 
para salvarse a s i m i s m a y para s a lva r 
a sus amigos y a su p a r t i d o . 

L a o c a s i ó n que se le presentaba p a r a 
e l lo era en ex t r emo favorab le . L a noble
za pro tes tan te h a b í a acudido en masa a 
P a r í s con m o t i v o de las bodas que de
b í a n celebrarse en t re E n r i q u e de N a v a 
r r a y M a r g a r i t a de V a l o i s (18 de agosto 
de 1572), para l a c o n m e m o r a c i ó n de cuyo 
suceso se a c u ñ ó una m e d a l l a que l l evaba 
esta i r r i s o r i a i n s c r i p c i ó n : Constr ic ta h ó c 
d i sco rd i a v i n c l o : no h a b í a , pues, m á s 
que echar l a red , como h a c í a t i empo Ro
m a y E s p a ñ a se l o v e n í a n aconsejando a 
C a t a l i n a y a su c a m a r i l l a , pues los cau-

- d i l l o s de l p a r t i d o f a n á t i c o c a t ó l i c o ha
b í a n declarado, desde l a en t r ev i s t a de 
B a y o n a , que estaban dispuestos a cua l 
quier golpe de mano que se p royec t a r a 
c o n t r a los odiados hugonotes . 

E l r ey , i g n o r a n t e de todas estas i n t r i 
gas, se mos t raba a l t a m e n t e i n d i g n a d o 
por e l a tentado comet ido con t r a C o l i g n y 
y dispuesto a cas t iga r lo , y a s í lo m a n i 
f e s t ó no s ó l o a l a l m i r a n t e , s ino a los go
bernadores y embajadores. Este era el 
m a y o r p e l i g r o que p o d í a ofrecerse a los 
ins t igadores de l c r i m e n ; pero entonces 
e l de A n j o u y C a t a l i n a le p a r t i c i p a r o n 
ser el los los autores de l a tentado, dis
c u l p á n d o s e con los pe l ig ros que o f r e c í a 
l a persona del a l m i r a n t e y h a c i é n d o l e 
ver que é s t e y todos los hugonotes , en 
su sed de venganza, p r o m o v e r í a n u n a 
gue r r a c i v i l , g u e r r a que, en e l estado de 
cosas existente, s ó l o p o d í a evi tarse aca
bando con todos los protestantes , o a l o 
menos con los de m á s i m p o r t a n c i a . 

E l r e y po r de p r o n t o se opuso a este 

(1) Véase, entre otras obras, la Memoria de la 
reina Margarita y los despachos de los embajado
res venecianos Michieli y Cavalli (La Ferriére, E l 
siglo xvx y los Valois, pág. 320). 

proyec to (2) porque t e n í a s i m p a t í a s a 
muchos caud i l los hugonotes (3); pero 
como su madre , sus hermanos y sus a m i 
gos c a t ó l i c o s , t a n in f luyen tes , le ame
nazaban con u n comple to r o m p i m i e n t o , 
y como, por o t r a par te , c o m p r e n d í a los 
horrores que consigo t r a e r í a l a gue r r a 
c i v i l que necesariamente h a b í a de esta
l l a r , e l miedo, e l a m o r a los suyos y e l 
h á b i t o de obedecer a su madre le deci
d ie ron . Apas ionado y vo lub l e como era, 
l a e x c i t a c i ó n que de é l se a p o d e r ó i b a 
cada vez en aumento , queriendo ver y a 
an iqu i lados a los hugonotes , pues de 
esta suerte a l o menos q u e d a r í a p a r a 
s iempre t r a n q u i l o . 

E l preboste de los mercaderes de Pa
r í s , l l a m a d o p rec ip i t adamen te a pa lac io , 
p r o m e t i ó l a c o o p e r a c i ó n de muchos m i 
l la res de ciudadanos; y en efecto, l a 
f a n á t i c a p o b l a c i ó n de P a r í s o f r ec ió ins
t r u m e n t o s comple tamen te dispuestos a 
cometer aque l la i n f a m i a . L a nobleza ca
t ó l i c a , especialmente l a f a m i l i a de los 
G-uisas y e l duque de Montpens ie r , las 
t ropas reales y los jefes de los barrios-de 
P a r í s con sus m i l i c i a s d i e ron el e jemplo, 
y a ellos se u n i e r o n todos los elementos 
del pueblo que deseaban e l e x t e r m i n i o 
de los hugonotes (4). 

(2) «Por espacio de más de hora y media,» 
según dice el embajador veneciano Segismundo 
Cavalli (Alberi, I , I V , 328), cuya opinión coincida 
con la que hemos expuesto, Enrique de Anjou 
participó después al príncipe elector del Palati-
nado, con gran exageración, que el rey sólo había 
tenido noticia del hecho proyectado tres horas 
antes de llevarse a cabo (Ramée, pág. 119, nota). 
No es cierto que el secretario de la embajada es
pañola, Olaegui (Boletín de la Academia de Bru
selas, I , X V I , I , 251), indujese al preboste de los 
mercaderes, Marcel, a presentarse en 22 de agosto 
ante el rey para conseguir de él la orden de la 
matanza. Las actas de la Casa de la Ciudad de 
París (Archivos curiosos, V I I , 211) dicen expre
samente que el preboste de los mercaderes fué 
llamado a la tarde siguiente (23 de agosto) por el 
rey, el cual, en presencia de la reina madre, del 
de Anjou y de otros príncipes y señores, le enteró 
de la pretendida conjuración de los hugonotes y 
le ordenó que preparara toda la población armada 
de la ciudad para hacerla abortar, 

(3) La reina Margarita se expresa en los tér
minos siguientes (Mich, etPouj., I , X, 408): «El 
rey Carlos profesaba afecto a M. de la Rochefou-
cault, aTeligny, a LaNoue y a algunos otros jefes 
de la Eeligión. Y por lo que posteriormente le oí 
decir a él mismo, costó mucho trabajo hacerle 
consentir (en la matanza); y a no habérsele hecho 
comprender que iba en ello su vida y su Estado, 
no lo hubiera consentido nunca.» Consumado el 
hecho, Felipe I I felicitó a Catalina y a Anjou, 
porque «ellos fueron los principales en la delibe
ración.» 

(4) El mismo celoso protestante Juan de Se-
rres, que creía que la Noche de San Bartolomé 
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Sabido es cuan r á p i d a m e n t e se propa
ga l a sed de sangre entre una p o b l a c i ó n 
apasionada. E n l a noche de l 23 a l 24 de 
agosto de 1572 (noche, de San B a r t o l o 
m é ) fueron asesinados p r i m e r o C o l i g n y 
y luego, a l amanecer, cuantos hugono
tes p u d i e r o n ser habidos, en n ú m e r o , 
por lo menos, de dos m i l . L a ma tanza 
d u r ó dos d í a s , no siendo perdonados n i 
las mujeres n i los n i ñ o s . Cada cua l ase
sinaba a qu ien q u e r í a y saqueaba luego 
sus bienes, y a lgunos de los asesinos l l e 
g a r o n a j u n t a r u n b o t í n de 10,000 flori
nes de o ro . A l f ana t i smo se u n í a , pues, 
l a m á s v i l de las codicias . Los dos p r í n 
cipes, E n r i q u e de N a v a r r a y E n r i q u e de 
C o n d é , se s a lva ron por haberse res igna
do a ingresar en l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , 
pero se les detuvo como presos en l a cor
te . Bea tus q u i n o n f u e r i t i n me scanda-
l iza tus , m a n d ó dec i r C a t a l i n a a l duque 
de A l b a , como s i l e r e m o r d i e r a l a con
ciencia (1). 

Estos horrores no se c i r c u n s c r i b i e r o n 
a P a r í s , sino que h a l l a r o n eco en las p ro 
v inc i a s . S e g ú n l a v o l u n t a d de l rey , no 
d e b í a quedar n i n g ú n hugono te que pu
diera echar le en cara aquel suceso; y 
m i e n t r a s o f ic ia lmente daba h i p ó c r i t a s 
ó r d e n e s para que se c u m p l i e r a el edicto 
de paz, enviaba ins t rucc iones verbales y 
confidenciales a sus gobernadores m a n 
d á n d o l e s todo l o c o n t r a r i o , es decir , en
c a r g á n d o l e s que todos cuantos fueran 
tenidos por hugonotes fuesen atacados y 
perseguidos como enemigos de l a coro
na . L a ma tanza d u r ó a lgunas sema
nas (2): i n ú t i l s e r í a querer descr ib i r las 
sangr ien tas escenas que o c u r r i e r o n ; bas
te deci r que en p r o v i n c i a s fueron ase
sinados 30,000 hugonotes , n ú m e r o que 
a lgunos hacen l l e g a r a 60,000. V a r i o s 
gobernadores, especialmente en las co
marcas mer id iona les , se a t r ev i e ron , s i n 
embargo, a oponerse, en nombre de los 

había sido preparada con gran anticipación, con
fiesa que los preparativos inmediatos, se hicieron 
en la tarde y noche del 23 de agosto, y que a me
dia noche se reunieron los asesores y jefes de ba
rrio. Olaegui, el tantas veces citado secretario de 
la embajada española, dice que la nobleza católica 
no fué enterada por el rey de lo que acontecía, 
hasta la media noche del 23. 

(1) «Boletín de la Noche de San Bartolomé 
redactado por el duque de Alba:» publicado por 
Gachard en el Boletín de la Academia de Bruselas 
de 1842, IX , I , 560. Este documento del duque 
de Alba carece de valor histórico y fué escrito 
según los datos y deseos de la embajada española 
en París. 

(2) Véase Héctor de La Ferriére, La Norman-
día en el extranjero (París, 1873), pág. 207. Rau-
mer. Cartas de Par í s , I , 297. 

sen t imien tos humanos y de l a j u s t i c i a , 
a los mandatos del soberano; pero en t o 
das partes se p r o h i b i ó a los protes tantes 
el ejercicio de su r e l i g i ó n . 

L a p r i m e r a i m p r e s i ó n que aquel acon
t ec imien to produjo fué de h o r r o r gene
r a l . M i l l a r e s de hugonotes a b j u r a r o n de 
su r e l i g i ó n para sa lva r sus v idas , y a 
m i l l a r e s t a m b i é n h u y e r o n a I n g l a t e r r a , 
Suiza y A l e m a n i a . C a t a l i n a c r e y ó haber 
t r i u n f a d o , y a l t o m a r de nuevo las r i e n 
das del gob ie rno , d e s p u é s de los h o r r o 
res del 24 de agosto, t e n í a l a esperanza 
de haber acabado con l a R e f o r m a en 
F r a n c i a . R o m a c e l e b r ó con festejos y 
con medal las conmemora t i va s l a san
g r i e n t a e x t i r p a c i ó n de l a h e r e j í a en las 
Gal las . I g u a l s a t i s f a c c i ó n m a n i f e s t ó Fe
l i p e I I , no s ó l o po r f a n a t i s m o re l ig ioso , 
sino por haber conseguido a t rae r de f in i 
t i v a m e n t e a F r a n c i a a su p o l í t i c a . A s í 
opinaba t a m b i é n E u r o p a entera . Todas 
las naciones que no e ran c iegamente 
adic tas a E s p a ñ a condenaron los asesi
natos de l a Noche de San B a r t o l o m é , 
no só lo como una c rue ldad i n f ame , s ino 
como una locu ra que h a c í a a F r a n c i a 
esclava de E s p a ñ a y a Fe l i pe I I s e ñ o r 
de todos los d e m á s p r í n c i p e s (3). 

Pero amigos y adversar ios se enga
ñ a b a n . 

E n medio de l a d e s e s p e r a c i ó n genera l 
de los hugonotes franceses, l a c iudad de 
L a Roche la i n i c i ó l a res is tencia . E s t e 
puer to fo r t i f i cado y hab i t ado po r u n a 
robus ta y e n é r g i c a p o b l a c i ó n m a r i n a 
fué e l b a l u a r t e de l a R e f o r m a francesa, 
cuyo ejemplo a n i m ó a o t ras ciudades 
protes tantes , como Nimes , M q n t a u b á n 
y Sancerre, que se apres ta ron a una v i 
gorosa res is tencia . Entonces acud ie ron 
de todos lados los nobles que h a b í a n 
h u i d o o se h a b í a n escondido y se r e fu 
g i a r o n den t ro de aquel las ciudades pa ra 
defender con l a espada sus creencias. E n 
aquel la o c a s i ó n l a p l u m a no h izo me
nos que las a rmas: H o t m a n , en su apa
sionado fo l le to D e f u r o r i b u s Ga l l i c i s , se 
l a m e n t ó ante toda E u r o p a de los h o r r o 
res de l a Noche de San B a r t o l o m é . E l 
e s p í r i t u de C a l v i n o an imaba a todas 
aquellas masas que p r e f e r í a n m o r i r an
tes que renegar v i l m e n t e de sus creen
cias. E l heroico L a Noue, en cuanto pudo 
l ib ra r se de l a p r i s i ó n en que le t e n í a e l 
duque de A l b a , se puso a l f ren te de los 

(3) Véase, por ejemplo, el notable documento 
de Du Ferriers, embajador francés en Viena, de 
16 de septiembre de 1572; La Ferriére, E l siglo x v i 
y los Valois, pág. 327. 
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c iudadanos de L a Rochela ; e l p ro tes tan
t i s m o f r a n c é s h a b í a conservado todo su 
esplendor, en medio de l a t e r r i b l e cr is is 
p o r que h a b í a pasado. C a t a l i n a de M é d i -
cis y Car los I X , y en esto se reconoce l a 
ob ra de l a i nexorab le Nemesis , h a b í a n 
p r o d u c i d o aque l lo m i s m o que qu i s i e ron 
e v i t a r con l a ma tanza , es a saber: que 
e s t a l l a r a una nueva y c u a r t a g u e r r a c i 
v i l r e l i g i o s a . 

C inco meses t u v i e r o n los protes tantes 
p a r a reponerse del t e r r o r del p r i m e r mo

do ment idas protestas de a m i s t a d , m a n 
tener las buenas relaciones con los p ro 
testantes alemanes. E n P o l o n i a e l de 
A n j o u aspiraba a ocupar e l t r o n o , en ton
ces vacante , y se mos t r aba dispuesto a 
pro teger a l p a r t i d o pro tes tan te polaco, 
a l cua l era t a n c o n t r a r i o su p r i n c i p a l 
c o n t r i n c a n t e , el g r a n duque Ernes to de 
A u s t r i a (1). E l e g i d o A n j o u r ey de Po lo 
n i a en 9 de m a y o de 1573, dejó de i n t e 
resarse por los asuntos de F r a n c i a , fir
mando con sus enemigos de L a Roche la 
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m e n t ó y pa ra agruparse nuevamente . 
Pasado aquel t i e m p o , e l genera l de a r t i 
l l e r í a B i r ó n a t a c ó a L a Rochela , u n i é n 
dosele m u y p r o n t o e l m i s m o E n r i q u e de 
A n j o u que m a r c h a b a a l f rente de fuerzas 
considerables. Es to no obstante, e l s i t i o 
no adelantaba: l a c iudad se d e f e n d í a con 
e l m a y o r h e r o í s m o , y las disensiones co
menzaban a dejarse sen t i r en e l r e a l 
c a m p a m e n t o . E l p r o p i o he rmano de l de 
A n j o u , e l duque Franc i sco de A l e n c ó n , 
y con é l muchos soldados, se i n c l i n a b a 
a los protes tantes , y muchos e ran los 
que m i r a b a n con a v e r s i ó n a los v e r d u 
gos de l a Noche de San B a r t o l o m é , L o 
p r o p i o a c o n t e c í a en los s i t ios de las de
m á s ciudades protes tantes , que no avan
zaban nada, a pesar de que el e j é r c i t o 
r e a l se c o m p o n í a de 50,000 hombres . 

E s t a e n é r g i c a resis tencia de los hugo 
notes h izo que l a cor te se i n c l i n a r a a 
ideas m á s conc i l i adoras , a lo c u a l con
t r i b u y e r o n t a m b i é n a lgunas considera
ciones acerca de l a p o l í t i c a e x t e r i o r . Ca
t a l i n a , a pesar de l a Noche de San B a r 
t o l o m é , acar ic iaba nuevamente e l p l a n 
de C o l i g n y de a l iarse con I n g l a t e r r a y 
con los sublevados de los P a í s e s Bajos, 
y h a b í a p rocurado t a m b i é n , por medio 

u n t r a t a d o de paz que, ante e l r o m p i 
m i e n t o con que amenazaba I sabe l de I n 
g l a t e r r a , fué ra t i f i cado en 30 de j u n i o 
por e l r ey y se p u b l i c ó d e s p u é s en f o r m a 
de l ey , como edicto de Bou logne . 

Este edicto no era m u y ventajoso para 
los hugonotes , pues por él só lo se p e r m i 
t í a el ejercicio de l cu l to r e fo rmado a l a 
nobleza y a las ciudades de N i m e s , L a 
Roche la y M o n t a u b á n , y só lo se recono
c í a l a l i b e r t a d personal de conciencia . 
D i f í c i l e r a -ad iv ina r c u á n t o t i e m p o du ra 
r í a semejante t r a t a d o , y por t a n t o era 
de suma i m p o r t a n c i a que las t res m e n 
cionadas ciudades se viesen l ib res de 
g u a r n i c i ó n rea l , y formasen el cen t ro y 
el ba lua r t e para el caso de u n nuevo le
v a n t a m i e n t o de los hugonotes . 

L a s comarcas protes tantes de l Sur se 
m o s t r a r o n descontentas con este t r a t a 
do, y se o rgan iza ron pa ra una res is ten
cia permanente , f o rmando una m i l i c i a 
de 20,000 hombres , u n i é n d o s e con los h u 
gonotes de l Del f inado, y t omando , en 
una pa lab ra , una a c t i t u d amenazadora . 

Este a t r e v i d o ejemplo de los hugono-

(1) De Noailles, Enrique de Valois y la Polo
nia de 1572. Tres partes: París, 1867. 
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tes, que el é x i t o c o r o n ó en par te , i n i c i ó 
y a l e n t ó el nuevo inc remen to que t o m ó 
e l p a r t i d o i n t e r m e d i o de los p o l í t i c o s , 
que casi h a b í a desaparecido a r a í z de los 
acontec imientos de 1572. A l f rente de 
este p a r t i d o se puso u n p r í n c i p e de l a 
sangre, u n h e r m a n o del r ey , Franc isco 
de A l e ñ a n , personaje f r i v o l o y van ido
so, s i n convicciones p o l í t i c a s n i r e l i g i o 
sas, p o s e í d o t a n s ó l o de l odio a su her
m a n o m a y o r , e l duque de A n j o u , y a n i 
mado a d e m á s de l a esperanza de casarse 
con l a pro tes tan te I sabe l de I n g l a t e r r a . 
E l gobie rno de Car los I X y de C a t a l i n a 
de M é d i c i s no pudo l i b ra r se de l a in f luen
cia de los p o l í t i c o s y e n v i ó en su conse
cuencia a l p r í n c i p e de Orange 100,000 
florines de oro, a p o y á n d o l e a d e m á s con 
t ropas francesas. Carlos I X p r e t e n d í a , 
en competencia con los Habsburgos , e l 
t í t u l o de r e y de Romanos , p r e t e n s i ó n 
que t e n í a pocas probabi l idades de é x i t o . 
F r a n c i a no p o d í a hacer entonces m á s 
que ponerse en p u g n a con los Habsbur
gos: ¡ la p o l í t i c a de C a t a l i n a de M é d i c i s 
s e g u í a l a senda t r azada por C o l i g n y ! 

M i e n t r a s de este modo era g lo r i f i cada 
l a m e m o r i a del a l m i r a n t e po r sus p ro 
pios enemigos, l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r de 
F r a n c i a o f r e c í a u n aspecto desconsola
dor : por todas partes se encont raban 
ru inas de aldeas y cas t i l los d e s t r a í d o s ; 
e l p a í s se ha l l aba , en g r a n par te , s i n 
c u l t i v o ; el n ú m e r o de cabezas de ganado 
se h a b í a d i s m i n u i d o considerablemente, 
y en cambio abundaban los holgazanes 
y vagabundos acostumbrados a l a gue
r r a y a l a r a p i ñ a y peligrosos para los 
v ia jeros y labradores . Cada p r o v i n c i a , 
cada c iudad y a u n cada casa estaban d i 
v i d i d a s en facciones host i les : efecto de l 
f u r o r de los pa r t i dos p o l í t i c o s . Los sol
dados, no só lo los que estaban en a c t i v o 
serv ic io , sino aun los l icenciados, v i v í a n 
a costa de los ciudadanos pac í f i cos (1). 

L a ma tanza de 24 de agosto, a d e m á s 
de ser i n ú t i l , h a b í a sido pe r jud i c i a l , y esto 
aumentaba los r e m o r d i m i e n t o s de Car
los I X , que se v o l v i ó h u r a ñ o y brusco, 
no a t r e v i é n d o s e a m i r a r a nadie cara a 
cara y r e b e l á n d o s e a menudo, por lo me
nos de pa lab ra , c o n t r a l a a u t o r i d a d de 
su p r o p i a m a d r e que h a b í a sido l a i n s t i 
gadora de aquel la i n f a m i a . E l r ey ob
s e r v ó que, t a n luego como se h u b i e r o n 
d is ipado l a p r i m e r a i n d i g n a c i ó n y el p r i 
m e r t e r r o r , todos los hombres respeta
bles e in f luyentes de l a n a c i ó n m i r a r o n 

(1) Relación de Segismundo Camlli, M b m . 
I , I V , 314. 

con r e p u l s i ó n y desprecio aquel hecho? 
a s í como a l que lo h a b í a consentido y 
hasta e x i g i d o . N o v o l v i ó a goza r y a de 
t r a n q u i l i d a d n i de reposo, pues cuando 
se d o r m í a c r e í a o i r los a u l l i d o s de los 
verdugos y los g r i t o s de d e s e s p e r a c i ó n 
de las v í c t i m a s . N o quiso v o l v e r a l a 
v i d a i n t e l e c t u a l , abandonando todos los 
negocios a su madre , a l a cua l no profe
saba a m o r a lguno ; p r o c u r ó , por med io 
de v io len tos ejercicios corporales , ador
mecer su conciencia y c o n c i l i a r e l s u e ñ o : 
e n t r e g ó s e por comple to a l a caza, y l l e g ó 
a estar por espacio de seis d í a s doce y 
catorce horas a cabal lo . Cuando no po
d í a cazar t i r a b a las a rmas o jugaba a l a 
pelota , o p e r m a n e c í a dos y cua t ro horas 
golpeando en u n y u n q u e con u n colosal 
m a r t i l l o (2). 

P o r todas par tes se o í a n quejas c o n t r a 
el gobierno de l a r e i n a m a d r e y de sus 
i t a l i anos , que c o n f e r í a n los cargos y ho
nores a personas i n d i g n a s , aumentaban 
de u n modo excesivo los impues tos y d i 
l ap idaban los fondos del Es tado. L o s p o -
l í t i cos se i n c l i n a b a n cada vez m á s a los 
hugonotes, los cuales ce lebraron, en d i 
c iembre de 1572, en M i l h a u d , una asam
blea, de l a cua l toda l a F r a n c i a r e fo rma
da se d e c l a r ó so l i da r i amen te a l iada , y 
que o r g a n i z ó l a c o r p o r a c i ó n p ro tes tan te , 
a manera de Estado, en de terminados 
d i s t r i t o s . Es t a u n i ó n y l a tendencia po
l í t i c a y m i l i t a r que se i m p r i m i ó a l a co
m u n i ó n r e f o r m i s t a en F r a n c i a , l a salva
r o n , aunque estaba en m i n o r í a , de las 
consecuencias que pa ra e l l a p o d í a t r ae r 
l a enemis tad de una m a y o r í a considera
ble y de los poderes p ú b l i c o s . 

E l no tab le fo l l e to F r a n c o - G a l l i a , de 
Francisco H o t m a n , que h a b í a h u i d o a 
G-inebra, fué una elocuente e x p r e s i ó n de 
las opiniones de los hugonotes : en él se 
probaba, con datos de l a h i s t o r i a de 
F r a n c i a , l a i n j u s t i c i a de l absolu t i smo 
m o n á r q u i c o y el derecho de oponerle una 
resistencia a rmada . A s í se e n l a z ó con el 
p ro te s t an t i smo e l e s p í r i t u d e m o c r á t i c o 
republ icano , resuci tado por e l estudio de 
l a a n t i g ü e d a d . L a s doc t r inas h i s t ó r i c a s 
y j u r í d i c a s que se d e f e n d í a n en e l l i b r o 
de H o t m a n fueron aceptadas no só lo por 
los protestantes , s ino por muchos p o l í t i 
cos; l a o p i n i ó n p ú b l i c a se mos t raba i n 
d ignada con t r a aquel la m o n a r q u í a que, 
bajo l a d i r e c c i ó n de l a florentina, amena
zaba t rocarse en u n a verdadera t i r a n í a 
i t a l i a n a . L a n a c i ó n de los francos, que 

(2) Relación de Juan Michiel (1572), Alberi, 
I , IV , 303. 
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Bunca h a b í a sido esclava sus reyes, 
¿ d e b í a l l ega r bas ta e l p u n t o de no po
derse en t regar sus ciudadanos t r a n q u i 
l amen te a l s u e ñ o po r t e m o r de ser ase
sinados duran te l a nocbe? L a a l t a ar is 
toc rac ia c o m e n z ó a oponer resis tencia a l 
despot ismo, y uno de los caudi l los de los 
p o l í t i c o s , el gobernador del P o i t o u , de 
L a H a y e , p r o m o v i ó l a s u b l e v a c i ó n . E l 
duque de A l e r ó n y e l r e y de N a v a r r a 
p royec t a ron abandonar l a cor te y da r 

obra b ien concebida y no tab lemente re
dac tada . Carlos m u r i ó en 30 de m a y o de 
1674, cuando a ú n no h a b í a c u m p l i d o 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s , s i n dejar h i jos v a r o 
nes l e g í t i m o s . Su ú n i c a h i j a m u r i ó poco 
d e s p u é s a l a edad de seis a ñ o s . N u n c a 
pudo aquel r ey l i b ra r se por comple to de 
l a a u t o r i d a d de su madre , pues en sus 
mismos ú l t i m o s momentos n o m b r ó a 
é s t a regente del r e ino has ta que regre
sara de P o l o n i a su he rmano E n r i q u e . N o 

Medalla conmemorativa de la Noche de San Bartolomé, mandada acuñar 
por el papa Gregorio X I I I 

con el lo l a s e ñ a l de u n l e v a n t a m i e n t o 
genera l de p o l í t i c o s y hugonotes . 

E l p l a n fué descubierto por u n t r a i d o r , 
y en su consecuencia fueron encarcela
dos los p r í n c i p e s , y ejecutados a lgunos 
de sus amigos ; pero esto no i m p i d i ó que 
las comarcas mer id iona les y occidenta
les se l e v a n t a r a n de nuevo en a rmas . 
E n r i q u e de C o n d é , que h a b í a h u i d o a 
Es t ra sburgo e ingresado nuevamente en 
e l p ro t e s t an t i smo , a p r e s t ó s e a r e c l u t a r 
t ropas aux i l i a r e s a lemanas y suizas y a 
ponerse a l f ren te de los descontentos. 
Muchos jefes de los p o l í t i c o s , ent re el los 
M o n t m o r e n c y - T h o r é , M e r u y Turena , se 
u n i e r o n a é l , y los ingleses le e n v i a r o n 
a u x i l i o s . 

Estos fatales acontec imientos c o n t r i 
buye ron a que empeorara l a sa lud del r ey , 
e l cua l , consumido por e l exceso de ejer
cicios corporales, y por l a a g i t a c i ó n i n 
t e r i o r , se e n c o n t r ó pos t rado por una t i s i s 
en e l ca s t i l l o de Yincennes . D u r a n t e los 
ú l t i m o s meses de su v i d a se d e d i c ó a t r a 
bajos l i t e r a r i o s sobre su o c u p a c i ó n favo
r i t a , escribiendo su L i b r e d u B o y Char
les, t r a t a d o de h i s t o r i a n a t u r a l y de l a 
caza del c ie rvo (1). De él l l evaba escri
tos v e i n t i n u e v e c a p í t u l o s , cuando su en
fe rmedad le i m p i d i ó c o n t i n u a r aque l la 

(I) Publicado por Chevreul, París, 1859, 

puede darse s o b e r a n í a m á s desdichada 
que l a del segundo h i j o de E n r i q u e I I . 
Si su deb i l i dad hubiese sido bien d i r i g i 
da, Car los hub ie r a l legado a ser, s i no 
u n r e y notable , u n soberano bueno y 
b ien qu is to , pues, en medio de sus pa
siones y vaci laciones , no dejaba de tener 
a lgunos rasgos m a g n á n i m o s . Pero e l 
e g o í s m o de C a t a l i n a y l a a m b i c i ó n s in 
r e m o r d i m i e n t o s que a é s t a d i s t i n g u í a n 
h a b í a n lanzado a l j oven rey po r una sen
da t a n funesta pa ra él como pa ra su 
re ino . 

C a t a l i n a no s i n t i ó pena a l g u n a por 
l a m u e r t e de su h i j o , e l cua l , en los ú l 
t i m o s t i empos de su v i d a , c o n t r a r i a b a 
a menudo sus planes. ¡ Y a v o l v í a a ser 
regente! Su t i m i d e z e i n d e c i s i ó n cont ras
t aban con su a c t i v i d a d en l a v i d a de los 
negocios: en é s t o s se mos t r aba i n f a t i g a 
ble y no pensaba n i hablaba, aun en l a 
mesa y en los paseos, de o t r a cosa m á s 
que de los asuntos de Es tado (2). 

G o b e r n ó en c i rcuns tanc ias excepcio-
n a l m e n t e favorables: t e n í a pr i s ioneros 
a los dos p r í n c i p e s de A l e ñ a n y de N a 
v a r r a , que eran los que m á s p o d í a n com
b a t i r su poder, y a o t ro jefe de los p o l í 
ticos, Franc isco de M o n t m o r e n c y , h i j o 
del condestable y hombre m u y c a t ó l i c o , 

(2) Segismundo Cavalli. 
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pero enemigo, como su padre, de los G u i 
sas. S i n embargo, no t u v o t i empo de rea
l i z a r sus planes c o n t r a los hugonotes y 
los p o l í t i c o s reunidos , de los cuales era 
m o r t a l enemiga; pues apenas E n r i q u e de 
A n j o u , entonces y a E n r i q u e I I I , supo l a 
m u e r t e de su he rmano , a b a n d o n ó su r e i 
no de P o l o n i a , que no le h a b í a satisfe
cho, pa ra ser soberano de su p a t r i a , por 
l a c u a l t a n t o h a b í a suspirado. E n l a no
che de l 10 de j u n i o s a l i ó de Cracovia y 
l l e g ó a F r a n c i a , d e s p u é s de haberse de
ten ido en Venecia , donde su presencia 
fué celebrada con fiestas, en las cuales se 
m o s t r ó l a re ina de los mares en todo e l 
esplendor de su r iqueza, de su i m a g i n a 
c i ó n y de su c u l t u r a a r t í s t i c a s . 

E n r i q u e contaba apenas v e i n t i t r é s 
a ñ o s , pero estaba gastado como su her
mano (1). E l é x i t o que, en su j u v e n t u d , 
h a b í a n ten ido sus hechos de armas, ha
b í a c o n t r i b u i d o a que se f o r m a r a de é l 
una o p i n i ó n elevada que estuvo m u y le
jos de jus t i f i ca r . E l ú n i c o rasgo e n é r g i c o 
que h a b í a conservado era l a a m b i c i ó n ; 
q u e r í a ser r e y ú n i c o , y con este objeto 
a r r e b a t ó a su madre todo el poder que 
h a c í a cuaren ta a ñ o s estaba ejerciendo. 
A pesar de su excelente e d u c a c i ó n , de su 
a f i c ión a l a ciencia , a l a p o e s í a y a las 
ar tes , y del t a l en to con que le h a b í a do
tado l a na tura leza , era de c o n d i c i ó n f r i 
vo l a , i nd i fe ren te y c o r p o r a l e in te lec-
t u a l m e n t e perezosa. 

Detestaba l a caza casi t a n t o como e l 
cu idado de las cosas del gobierno; gus
t á b a l e estar rodeado de mujeres; v e s t í a 
con elegancia a feminada y l l evaba dos 
y t res pendientes en cada oreja. C o m 
p r e n d í a perfectamente lo que era conve
n ien te , pero los placeres, l a comodidad 
y l a i n d i f e r e n c i a le i m p e d í a n r ea l i za r lo . 
A l e j a b a de su lado a todos los hombres 
serios y laboriosos, y se rodeaba de i n 
s igni f icantes pe t imet res , l l amados m i -
gnons (donceles), con los cuales se d iver 
t í a y a los cuales confiaba l a d i r e c c i ó n 
de l Es tado . 

Desde los comienzos de su gobierno 
t o m ó una a c t i t u d de h o s t i l i d a d c o n t r a 
los hugonotes , procediendo a s í , como 
p r í n c i p e , para darse l a i m p o r t a n c i a de 
jefe de p a r t i d o y , como r ey , porque los 
hugonotes eran hombres sencil los, a c t i 
vos y decididos, que no p o s p o n í a n sus 
creencias a los manda tos reales, queque-
r í a n conservar su independencia y que 
se m o s t r a b a n adversai ' ios suyos. P a r a 
m o s t r a r de u n modo m á s c la ro estos sen-

^1) Véanse las relaciones de los venecianos. 

t i m i e n t o s , se c a s ó con una pr incesa de 
L o r e n a . M á s adelante veremos c ó m o s i 
g u i ó u n camino enteramente opuesto a l 
que h a b í a tomado su madre . Es ta , en u n 
p r i n c i p i o , se m a n i f e s t ó a m i g a de los h u 
gonotes, pa ra l l ega r a ser, p o r e l enca
denamiento de los sucesos, su m á s m o r 
t a l enemiga: E n r i q u e I I I , po r el con t ra 
r i o , c o m e n z ó por m o s t r á r s e l e s decidido 
adversar io , para irse a p r o x i m a n d o cada 
vez m á s a ellos, cuando c o n o c i ó que no 
e ran los peores enemigos de l a monar 
q u í a . 

U n o de los p r imeros actos de su go
bierno fué e l edicto en que, s i b ien pro
m e t í a l a l i b e r t a d de conciencia , p r o h i b i ó 
e l p ú b l i c o ejercicio de los cu l tos d is iden
tes. L a c o n t e s t a c i ó n que loa hugonotes 
y p o l í t i c o s d i e ron a esta l e y de i n t o l e 
r anc i a fué n a t u r a l m e n t e redoblar l a l u 
cha, especialmente en las comarcas del 
Sudeste; l a nobleza se d e c l a r ó en ellas, 
a s í como en las p r ov inc i a s de l Del f ina-
do, P r o venza y B o r g o ñ a , favorable a l a 
a l ianza pro tes tan te . No se t r a t a b a de 
una gue r ra de r e l i g i ó n , pues a l f rente de 
estas p rov inc i a s se encont raba E n r i q u e 
d e M o n t m o r e n c y - D a m v i l l e , he rmano del 
p r i s ionero m a r i s c a l E n r i q u e , y hombre 
como é s t e t a n c a t ó l i c o , pero t a m b i é n t a n 
enemigo de los Guisas y de su p o l í t i c a , 
en el cua l se encarnaba e l nuevo feuda
l i s m o de los gobernadores de p r o v i n c i a s : 
E n r i q u e de M o n t m o r e n c y cuando se pre
sentaba en p ú b l i c o iba s iempre acompa
ñ a d o de su gua rd ia , y ' v e l a b a n su s u e ñ o 
una loba domest icada y el c a p i t á n A r a 
g ó n , el h o m b r e de m á s fuerza de F r a n 
c ia . 

L o s emisar ios de l a r e ina encont raban 
en é l m u y m a l a acogida, y entonces co
m e n z ó una l u c h a de l a nobleza indepen
diente y 'de los elementos independientes 
de las ciudades con t r a l a m o n a r q u í a ab
solu ta , en l a cua l t o m ó t a m b i é n par te 
con t r a esta ú l t i m a l a clase med ia demo
c r á t i c a . E n e l fo l l e to V i n d i c i a e cont ra 
t i / rannos , que a p a r e c i ó bajo l a firma de 
J u n i o B r u t o , p r e d i c ó H u b e r t o L a n g u e t , 
su autor , l a resis tencia a l a l e y y expu
so las razones que h a b í a pa ra oponerse 
a l a d o m i n a c i ó n de l poder y de las fic
ciones del monarca . Sus inves t igac iones 
exactas y circunspectas c o n d u c í a n a una 
c o n c l u s i ó n t emib l e y decis iva: l a muer t e 
de los t i r a n o s . « T o d o s , d e c í a , pueden 
g r i t a r c o n t r a este m a l como se g r i t a : 
¡ fuego! , y como a l fuego pueden comba
t i r l o con toda clase de i n s t r u m e n t o s s in 
esperar l a l l egada de l a p o l i c í a . » E l Re-
v e i l l e m a t i n des F r a n g a i s , obra de va r ios 
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autores y t e s t i m o n i o elocuente pa ra u l 
ter iores invest igaciones , r e c h a z ó p ú b l i 
camente l a s o b e r a n í a de los V a l o i s y re
n e g ó de l a p a t r i a , de l a m o n a r q u í a y de 
l a l e y . 

L a s fa l tas de l a m o n a r q u í a h a b í a n 
susci tado de nuevo en F r a n c i a l a cues
t i ó n de los p r i n c i p i o s cons t i tuc iona les ; 
y como cien a ñ o s antes, en t i e m p o de 
L u i s X I , v o l v i ó a hablarse de l a « g u e r r a 
del b ien p ú b l i c o . » L a l u c h a que desde 
fines de l a ñ o 1574 s o s t e n í a n las t ropas 
reales en e l Oeste y en todo el Sur no se 
v e í a c ie r tamente coronada por e l é x i t o ; 
e l e j é r c i t o r ea l estaba mandado por e l 
duque de Montpens ie r y po r E n r i q u e de 
Guisa, l l a m a d o e l ca r i co r t ado , p r i m o g é 
n i t o de l F ranc i sco de Guisa, m u e r t o de
l an t e de O r l e á n s , y apenas h a b í a conse
g u i d o desalojar a sus enemigos de a l g u 
nos lugares de escasa i m p o r t a n c i a . E l 
p a r t i d o c a t ó l i c o f a n á t i c o p e r d i ó , en las 
ú l t i m a s semanas de 1574, a l ca rdena l de 
L o r e n a , cuya m u e r t e h i zo deci r a su 
a l i ada C a t a l i n a de M é d i c i s : « H a f a l l e c i 
do u n hombre m u y m a l o (1).» 

L o s descontentos g a n a r o n m u c h o en 
c o n s i d e r a c i ó n e in f luenc ia cuando a ellos 
se u n i ó el p r i m e r p r í n c i p e de l a sangre, 
Franc isco de A l e n c ó n , Este p r í n c i p e , 
que contaba v e i n t i ú n a ñ o s , de p e q u e ñ a 
es ta tura , b ien desarro l lado, de r u d a fiso
n o m í a , de sens ib i l idad , pasiones y as tu
cia femeniles , incons tan te , a m b i c í e l o y 
codicioso, estaba detenido en c ie r to mo
do p r i s ione ro po r su he rmano , que le 
odiaba y despreciaba en ex t r emo; pero 
en e l o t o ñ o de 1575 c o n s i g u i ó el de A l e ñ 
a n l l e g a r a sus posesiones de D r e u x , 
donde p u b l i c ó en seguida u n manif ies to , 
en e l cua l d e c í a que q u e r í a t o m a r a su 
cargo e l gobierno y oponerse a los funes
tos golpes de los per turbadores de l a 
t r a n q u i l i d a d de l re ino , y consignaba 
a d e m á s l a i n t e n c i ó n de convocar los Es
tados generales pa ra asegurar a l r e ino 
una paz fel iz y du rade ra . 

Este manif ies to fué b ien acogido por 
todo e l p a í s , que estaba cansado de las 
eternas luchas c iv i l e s y de t a n t o der ra 
m a m i e n t o de sangre. G r a n n ú m e r o de 
ca lv in i s t a s y de c a t ó l i c o s se a d h i r i e r o n 
a una p roc l ama que p r o m e t í a a los p r i 
meros el res tab lec imien to del edic to de 
enero de 1562. E l m i s m o duque de M o n t 
pensier, que hasta entonces h a b í a sido 
uno de los c a t ó l i c o s m á s celosos y f a n á 
t icos , a c e p t ó l a f ó r m u l a de l de Alenc^ón, 

(1) Juan de Serres, Historia de las cosas nota-
lies, pág. 534. 

alrededor del cua l se r eun i e ron todos los 
que s e n t í a n t o d a v í a l a t i r en su pecho u n 
c o r a z ó n f r a n c é s . E l p r í n c i p e r e c i b i ó ade
m á s a u x i l i o s del ex t ran je ro . 

C o n d é no h a b í a permanecido i n a c t i v o 
en A l e m a n i a , y h a b í a firmado con e l 
p r í n c i p e elector J u a n Cas imi ro de l Pa-
l a t i n a d o u n convenio en v i r t u d del cua l 
este ú l t i m o se obl igaba a f a c i l i t a r a l p r i 
mero 8,000 j inetes y 6,000 infantes sui 
zos. L a v a n g u a r d i a de este e j é r c i t o , que 
se c o m p o n í a de 3,000 hombres , p e n e t r ó a l 
poco t i e m p o en F r a n c i a a las ó r d e n e s de 
T h o r é . 

E n t a n c r í t i c a s i t u a c i ó n , o c u r r i e r o n 
dos hechos favorables a l a corte , a saber: 
l a mue r t e del m a r i s c a l M o n t m o r e n c y , su 
m á s i m p o r t a n t e enemigo, y l a i m p r u 
dencia comet ida por T h o r é de hacer f ren
te con sus escasas fuerzas a l e j é r c i t o de 
E n r i q u e de Gaisa, que contaba 12,000 
hombres , e l cua l le d e r r o t ó cerca d e D o r -
mans en octubre de 1575. E n esta j o rna 
da e l de Guisa c o n q u i s t ó g r a n f ama y 
e l sobrenombre de ca r icor tado ( B a l a -
f r é ) , a causa de h a b é r s e l e l l evado una 
bala de mosquete una pa r t e de l a m e j i l l a 
i zquierda , cuya her ida le de jó para siem
pre una g r a n c i c a t r i z . 

A pesar de todo, l a s i t u a c i ó n en que se 
encont raba l a corte era d i f í c i l : el e ra r io 
estaba exhausto, y cuando E n r i q u e I I I 
se d i r i g i ó a l a c iudad de P a r í s , so l i c i 
tando de e l la u n e m p r é s t i t o de 200,000 
l ib ra s , le r e c o r d ó é s t a e l e jemplo de Ro-
boam, que, con sus exacciones, h a b í a he
cho que de él se separaran diez t r i b u s . 
M i e n t r a s l a c a p i t a l recordaba a l monar 
ca este poco respetuoso ejemplo de l a 
h i s t o r i a sagrada, C o n d é y J u a n Cas imi 
ro pasaron l a f ron te ra y , d e s p u é s de de
vas ta r l a B o r g o ñ a , se d i r i g i e r o n a l cen
t r o de F r a n c i a . 

U n a nueva d e s e r c i ó n i n t r o d u j o el es
pan to en l a corte . E n t r e los j ó v e n e s que 
en e l la v i v í a n en medio de l lu jo , de las 
prodiga l idades , de los caballos y de las 
damas , h a b í a pasado casi i n a d v e r t i d o 
duran te muchos a ñ o s E n r i q u e de N a v a 
r r a ; nadie daba i m p o r t a n c i a a aquel jo 
ven apasionado, alegre, d i so lu to y l ibe r 
t i n o , que s ó l o se cuidaba de c a c e r í a s , 
banquetes y a m o r í o s . C o m p a r á b a s e l e con 
su padre, el i n fe l i z « r e y » A n t o n i o de N a 
v a r r a , a l cua l se p a r e c í a r ea lmente m á s 
que a su noble y creyente madre . « G o z a 
de poca c o n s i d e r a c i ó n y de menos i n f l u 
jo ,» d e c í a hab lando de él u n embajador 
ex t ran je ro (2). 

(2) Segismundo Cavalli, pág. 320 (1571). 
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Sin embargo, debajo de aquel aspecto 
f r i v o l o ocul taba E n r i q u e u n c laro t a l en 
to , una g r a n p e n e t r a c i ó n p r á c t i c a , y l a 
e n g a ñ a d o r a as tuc ia de los gascones. L a 
v i o l e n c i a que se i m p u s o entre los que le 
rodeaban y le e ran host i les le a m a e s t r ó 
en el a r t e de d i s i m u l a r y de observar 
a ten tamente a los hombres . A el lo d e b i ó 
su i m p o r t a n c i a personal . E n r i q u e I I I no 
t e n í a h i jos ; el de A l e ñ a n era d é b i l y en
fe rmizo ; de suerte que estando p r ó x i m a 
a e x t i n g u i r s e l a casa de los Va lo i s , pues 
las hembras , por las leyes francesas, no 
p o d í a n r e ina r , E n r i q u e de N a v a r r a , co
mo ú n i c o representante de l a l í n e a a f í n 
de l a casa r ea l , se iba ap rox imando cada 
vez m á s a l t r o n o . 

P o r esto d e b í a proceder con l a m a y o r 
prudencia pa ra no atraerse, é l que h a b í a 
sido hereje, el odio de los c a t ó l i c o s f a n á 
t icos, que todo lo p o d í a n duran te el r e i 
nado de E n r i q u e I I I . Su p l a n , conducido 
con suma c i r c u n s p e c c i ó n , fué coronado 
por e l é x i t o m á s comple to , y nadie cono
ció sus grandes y por t a n t o pel igrosas 
cualidades. U n h o m b r e t a n in fe l i z como 
E n r i q u e I I I c r e y ó poder despreciarle co
mo a u n loco e inofens ivo camarada . E l 
duque E n r i q u e de Q-uisa, el t emido B a -
l a f r é , t r a b ó con é l una a m i s t a d í n t i m a e 
interesada, c o n s i d e r á n d o l e como u n n i ñ o 
bondadoso y f r i v o l o que por su c a t e g o r í a 
y su n o m b r e p o d r í a con el t i e m p o ser
v i r l e de excelente i n s t r u m e n t o . 

Pero el de N a v a r r a e n g a ñ ó a todos. A 
pre tex to de una c a c e r í a , d e s a p a r e c i ó de 
l a cor te en 3 de enero de 1576; d i r i g i ó s e 
a A l e n c ó n y luego a Tours , donde abra
zó de nuevo e l p ro t e s t an t i smo , y r e u n i ó 
u n e j é r c i t o , cada d í a m á s numeroso, de 
adeptos. S in embargo , é l só lo de n o m b r e 
t e n í a l a d i r e c c i ó n de los hugonotes , pues 
é s t a en r ea l i dad estaba confiada a l j o v e n 
E n r i q u e de C o n d é . E l r ey de N a v a r r a no 
manifes taba g r a n a rdor en pro de su re
l i g i ó n ; como m i l i t a r no v a l í a t ampoco 
m u c h o , pues s e g u í a o c u p á n d o s e m á s en 
placeres y a m o r í o s que en empresas gue
r re ras . C o n d é , por e l c o n t r a r i o , t e n í a 
g r a n celo re l ig ioso y era h á b i l y a t r e v i 
do. A l e n c ó n , C o n d é y e l de N a v a r r a fue
r o n bastante prudentes pa ra r e u n i r sus 
e j é r c i t o s ; los t res p r í n c i p e s d i s p o n í a n de 
m á s de 30,000 hombres , con los cuales 
m a r c h a r o n sobre P a r í s p a r a t o m a r , se
g ú n ellos mismos d e c í a n , venganza de 
los hor rores de l a Noche de San B a r t o 
l o m é . 

L a s fuerzas m i l i t a r e s de E n r i q u e I I I 
no eran suficientes pa ra r e s i s t i r con é x i 
t o a los e j é r c i t o s unidos de los p o l í t i c o s 

y de los hugonotes , y en s i t u a c i ó n t a n 
c r í t i c a ^ E n r i q u e ced ió l a d i r e c c i ó n del go
bierno a su madre , l a cua l a p e l ó a su an
t i g u o p roced imien to de p r o c u r a r atraerse 
a los caud i l los enemigos po r medio de 
promesas personales de toda clase, de 
las cuales cada cua l p o d í a t o m a r lo que 
le pareciera . Gracias a este sis tema, y 
d e s p u é s de cortas negociaciones, firmóse 
en m a y o de 1576, en Beau l ieu , u n t r a t a 
do de paz en v i r t u d del cua l A l e n c ó n , 
a d e m á s de una p e n s i ó n de 100,000 flori
nes de oro, r e c i b i ó e l gobierno de A n j o u , 
Tarena y E v r e u x , con derechos de sobe
rano , y desde entonces fué conocido con 
el nombre de duque de A n j o u . 

C o n d é ob tuvo el gobierno de P i c a r d í a 
y u n l u g a r de segur idad , y sus mercena
r ios alemanes fueron l icenciados por e l 
r ey , med ian te l a en t rega de t res m i l l o 
nes y medio , es deci r , que po r su l e v a n 
t a m i e n t o c o n t r a e l m o n a r c a fueron re
compensados por e l m o n a r c a m i s m o . 
M á s vergonzosa t o d a v í a fué pa ra é s t e l a 
d e c l a r a c i ó n solemne que t u v o que hacer 
de no haber t omado par te en los sucesos 
de l a Noche de San B a r t o l o m é , a s í como 
l a r e h a b i l i t a c i ó n de l a m e m o r i a de todos 
los hugonotes asesinados d u r a n t e y des
p u é s de aquel la noche. L o s p o l í t i c o s y 
protes tantes al iados r ec ib i e ron , a d e m á s 
de M o n t a u b á n , N i m e s y L a Roche la , 
o t ras seis plazas de segur idad . Se esta
b l e c i ó e l l i b r e ejercicio del c u l t o protes
t a n t e en todo e l r e ino menos en l a c i u 
dad de P a r í s y en sus m á s inmed ia tos 
alrededores. 

C o n s i n t i é r o n s e los actos re l ig iosos p ú 
bl icos de los protes tantes y se d e c l a r ó a 
é s t o s aptos para todos los cargos. M á s 
i m p o r t a n t e fué t o d a v í a l a c o n c e s i ó n de 
que en todos los pa r l amentos en que h u 
b ie ra de decidirse sobre pun tos de dere
cho que afectasen a los reformados , se 
n o m b r a r í a una C á m a r a m i x t a , compues
t a de i g u a l n ú m e r o de c a t ó l i c o s y p ro 
testantes, que se d e n o m i n ó Chambre -mi -
p a r t i e . 

Es ta paz, firmada cua t ro a ñ o s d e s p u é s 
de la Noche de San B a r t o l o m é , fué e l 
t r i u n f o m á s g lo r ioso de los p o l í t i c o s y 
especialmente de los hugonotes . Estos 
ú l t i m o s no h a b í a n conseguido t o d a v í a 
todas las i nmun idades j u r í d i c a s , pero 
consideraban segura su v i c t o r i a y y a se 
hablaba de l a c o n v o c a c i ó n de u n conc i l i o 
nac iona l para l a r e f o r m a de l c lero . 

A pesar de todo, en el fondo, nunca 
h a b í a n sido t a n d é b i l e s como entonces 
los hugonotes; pues a d e m á s del odio que 
les profesaban C a t a l i n a y E n r i q u e I I I , 
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h a b í a n p roduc ido con su t r i u n f o u n des
con ten to genera l en el pueblo, y a t r a í d o -
se una o p o s i c i ó n que en nada d e s m e r e c í a 
de ellos en p u n t o a firmeza de conv icc io 
nes, a d e c i s i ó n y a f ana t i smo re l ig ioso , y 
que les sobrepujaba en poder y fuerza. E l 
c le ro de l a ca t ed ra l de N u e s t r a S e ñ o r a 

pe rmanenc ia en el las de pastores protes
tantes ; o p o s i c i ó n que redujo a l protes
t a n t i s m o f r a n c é s a u n a s i t u a c i ó n cada 
vez m á s desventajosa, y h u b i e r a conse
g u i d o d o m i n a r l o m á s r á p i d a m e n t e y de 
u n modo m á s decis ivo s i los hugono tes 
no h u b i e r a n contado con e l apoyo de 

Enrique I I I de Francia. - Cuadro de Clouet, 1570 

de P a r í s se a t r e v i ó a negarse, con apro
b a c i ó n de l a p o b l a c i ó n entera , a can ta r 
e l T e d e u m ordenado por e l r e y en cele
b r a c i ó n de l a paz firmada. E n r i q u e I I I 
a m e n a z ó , pero no c a s t i g ó . 

Muchas ciudades i m p o r t a n t e s , como 
Tolosa , R u á n y O r l e á n s , donde t a n con
siderable h a b í a sido e l n ú m e r o de los 
hugono te s , no qu i s i e ron consent i r l a 

u n a g r a n p a r t e de las clases elevadas de 
l a n a c i ó n . 

t e r o ¡ c u á n pe l igroso era pa ra l a v i d a 
í n t i m a , y por t a n t o para l a ve rdadera 
fuerza del p r o t e s t a n t i s m o f r a n c é s , el he
cho de que hasta sus p r i n c i p a l e s adep
tos, nobles y autor idades c í v i c a s , a l m i s 
m o t i empo que tenaces e independientes 
fueran ambiciosos y estuviesen i n s p i r a -
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dos, no por l a firmeza en sus doc t r inas 
n i por l a idea de l a c o n s e r v a c i ó n y con
s o l i d a c i ó n de sus creencias, sino por los 
intereses p o l í t i c o s y los t r i u n f o s m i l i 
tares! 

D e a q u í r e s u l t ó que los hugonotes no 
f o r m a r o n una c o m u n i ó n re l ig iosa , sino 
u n p a r t i d o p o l í t i c o , h o s t i l a l a m a y o r í a 
del pueblo y a l a u n i d a d del Es tado, y 
en e l cua l p r edominaban ideas m u n d a 
nas, disidencias e g o í s t a s y m i r a s perso
nales. L o s caudi l los de elevada a l c u r n i a 
v i e r o n p ron to en el p ro t e s t an t i smo só lo 
una c ó m o d a base y u n a r m a poderosa 
p a r a satisfacer su o r g u l l o y su codic ia . 
Es t a d e s m o r a l i z a c i ó n que se h a b í a apo
derado del c a l v i n i s m o f r a n c é s le conde
n ó i r r e m i s i b l e m e n t e a l a decadencia y a 
l a r u i n a . 

U n a par te , desgraciadamente peque
ñ a , de los hugonotes lo c o m p r e n d í a per
fectamente: a é s t o s se les l l a m a b a con
sis tor ia les (1), porque op inaban que l a 
p r i n c i p a l m i s i ó n de . los protestantes 
franceses estaba en los consis tor ios r e l i 
giosos, y no en las asambleas seculares 
que se ocupaban en asuntos de p o l í t i c a . 
Je impuestos y de organizaciones m i l i 
tares. Nada les i m p o r t a b a l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a ; lo que les interesaba era l a 
causa del E v a n g e l i o y e l desenvolvi 
m i e n t o de l a v i d a re l ig iosa . De a q u í que, 
m i e n t r a s d u r a r o n las luchas, se apar ta 
r a n cada vez m á s de los p o l í t i c o s y de los 
generales. 

L o s c a t ó l i c o s h a b í a n aprendido m u 
cho de sus adversar ios , l l egando a com
prender que l a u n i ó n cons t i t uye l a fuer
za. E l has ta entonces gobernador de 
P i c a r d í a , Jacobo de H u m i e r e s , tenaz y 
f a n á t i c o c a t ó l i c o , se n e g ó a ent regar , 
conforme d i s p o n í a l a paz de Beaul ieir , su 
p r o v i n c i a a l hereje C o n d é , f o r m á n d o s e 
con este p re t ex to y en su defensa l a « L i 
g a de los buenos c a t ó l i c o s » (1576), que 
fué en aumen to con las al ianzas ante
r i o r m e n t e c o n t r a í d a s por los c a t ó l i c o s de 
a lgunas p rov inc i a s y con los ejemplos 
que los mismos hugonotes les h a b í a n 
dado. 

Es t a L i g a protes taba de su fidelidad 
a l r ey , se ob l igaba a defender las i n m u 
nidades de los Estados generales y de l a 
r e l i g i ó n , se nombraba sus gobernadores, 
y se c o m p r o m e t í a a e legir u n jefe supre
mo con poderes i l i m i t a d o s . E n e l la ve
mos, pues, unidos , como é n t r e l o s hugo
notes, el e s p í r i t u republ icano d e m o c r á -

(1) Stíihelin, El ingreso de Enrique I V en la 
Iglesia romana (Basilea, 1856), pág. 162. 

t i c o y las tendencias re l ig iosas . E l es
p í r i t u d e m o c r á t i c o h a b í a hecho en ton
ces grandes progresos en F r a n c i a . L o s 
Proverbios, de J u a n L e b ó n , que apare
c ieron en 1571, abundaban en sentencias 
como é s t a s : « H a y demasiados cas t i l los 
en F r a n c i a , y muchos m á s pobres que 
c a s t i l l o s ; » « L o s grandes quieren a loa 
p e q u e ñ o s só lo como c r i a d o s , » y otraa 
que a ten taban d i rec tamente con t r a l a 
m o n a r q u í a (2). 

De esta suerte los de l a L i g a renega
ban de su l e a l t a d m o n á r q u i c a . L a L i g a 
y sus fines d e b í a n ser defendidos c o n t r a 
todos, inc luso c o n t r a el m i s m o rey , s i 
era preciso. V é a s e c ó m o las guerras re
l ig iosas v u l n e r a r o n y d e b i l i t a r o n l a idea 
m o n á r q u i c a . 

P a r a l a j e f a tu ra de esta L i g a se pen
saba n a t u r a l m e n t e en E n r i q u e de G-uisa, 
a qu ien recomendaban pa ra e l lo p r i m e 
ro su o r i g e n y luego sus innegables con
diciones personales, tales como su ele
vada es ta tura , sus rubios y r izados 
cabellos, los nobles rasgos de su fisono
m í a y sus maneras d i s t i n g u i d a s . S i n 
embargo, el de Guisa era u n e g o í s t a a m 
bicioso, m á s h á b i l qxie a t r ev ido , m á s i n 
quie to y codicioso que firme y conse
cuente, as tuto , s i n fines nobles y s in 
idea l a lguno . 

E l r ey , que r e c o n o c í a cuan pe l ig rosa 
era una l i g a d i r i g i d a por t a l caud i l l o , 
p r o c u r ó u t i l i z a r l a en p rovecho p r o p i o , 
d e c l a r á n d o s e su jefe por medio de h á b i 
les manejos y con g r a n descontento del 
de Guisa y de los c a t ó l i c o s f a n á t i c o s , y 
haciendo e n t r a r en e l l a a todos sus cor
tesanos y a l tos func iona r ios . H u b i e r a 
sido una l o c u r a echarle en cara este ac
to , pues, en su d é b i l s i t u a c i ó n , era lo 
mejor que p o d í a hacer, a d e m á s de que 
t a m b i é n s e n t í a entonces g r a n i n d i g n a 
c i ó n hac ia los hugonotes . 

L a o p i n i ó n c a t ó l i c a pu ra , cuya encar
n a c i ó n era l a L i g a , p r o p o r c i o n ó en loa 
Estados generales que el gobierno h a b í a 
convocado en B l o i s , en d ic iembre de 
1576, una comple ta v i c t o r i a a l p a r t i d o 
c l e r i c a l . ¡ C u á n t a d i fe renc ia de é s t o s a 
los Estados generales que diez y seis a ñ o a 
antes se h a b í a n reun ido en O r l e á n s ! E n 
tonces l a nobleza y l a clase media ha
b í a n ex ig ido u n á n i m e s l a r e fo rma de l a 
Ig l e s i a ; a l a s a z ó n los hugonotes j p o l í 
ticos reunidos no c o n s t i t u í a n a ú n en t re 
l a m i s m a nobleza m á s que una m i n o r í a . 

L a gue r r a c i v i l h a b í a acabado con e l 

(2) Champfleury, Historia de la caricatura 
durante la Reforma y la Liga, pág. 35. 
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g r a n p a r t i d o de t r a n s i c i ó n , s i n favorecer 
en nada a las nuevas doc t r inas . A l pa
sar los reformados del estado de secta 
o p r i m i d a a l de r e l i g i ó n l i b r e y p o l í t i c a 
mente independiente , h a b í a n desafiado 
y fo r t a l ec ido l a conciencia de los c a t ó l i 
cos, c o n d e n á n d o s e ellos mismos a l i n g r a 
t o papel de una o p o s i c i ó n c o n t r a l a ma
y o r í a del p a í s . 

Cuando se ab r i e ron las sesiones de los 
Estados, e l r e y se m o s t r ó o f ic ia lmente 
p a c í f i c o y no p o d í a hacer o t r a cosa, da
do el t r a t a d o que se h a b í a firmado h a c í a 
poco; pero en secreto p r o c u r a r o n é l y su 
madre obtener una d e c l a r a c i ó n desfavo
rab le a los hugonotes , lo c u a l no era d i 
f í c i l de conseguir teniendo en cuenta l a 
o p i n i ó n p r e d o m i n a n t e en los Estados. 
Estos dec la ra ron y a , en 15 de d ic iembre , 
que só lo d e b í a to lerarse una r e l i g i ó n en 
e l r e ino . 

L a cor te , que estaba comple tamen te 
de acuerdo con esta o p i n i ó n , t o m a n d o 
por p re t ex to e l acuerdo de l a asamblea, 
d e c l a r ó nu las las promesas hechas a los 
hugonotes y c o m e n z ó a prepararse. S i n 
embargo , los Estados no estaban dis
puestos a i r t a n a l l á . L a c o n s i d e r a c i ó n 
de que los protestantes se h a l l a b a n en
tonces t a n apercibidos como antes a una 
defensa a rmada , h i zo que só lo se t o m a 
r a n a lgunas confusas e i nde t e rminadas 
resoluciones c o n t r a el c a l v i n i s m o . 

A l p r o p i o t i e m p o que l a in f luenc ia de l 
e s p í r i t u r e l ig ioso , d e j á b a s e sen t i r en los 
Estados l a de l e s p í r i t u d e m o c r á t i c o , 
pues c r e í a n que sus acuerdos t e n í a n 
fuerza de l ey , a u n s in l a s a n c i ó n del mo
narca . E l clero y l a nobleza d i e ron por 
sentado que l a corona renunc iaba solem
nemente a env i a r a las p r o v i n c i a s c o m i 
sarios o intendentes ex t r ao rd ina r io s re
vest idos de poderes d i c t a to r i a l e s (1). L o s 
Estados no ap roba ron t ampoco los i m 
puestos fijados por e l r ey ; y en tales c i r 
cunstancias , c r e y ó e l gobierno que lo 
mejor era d i so lver los . 

L a s esperanzas que en ellos h a b í a n 
puesto los hugonotes se v o l v i e r o n en 
con t r a suya, pero en cambio su r e u n i ó n 
les h a b í a p roporc ionado u n a ven ta ja , 
pues l a i m p o t e n c i a y l a conducta a n t i 
m o n á r q u i c a de l p a r t i d o c a t ó l i c o en e l 
seno de l a asamblea de B l o i s d i s m i n u 
y e r o n g randemen te l a p r e d i l e c c i ó n que 
el r e y y C a t a l i n a h a b í a n mos t r ado hac i a 
l a f a c c i ó n f a n á t i c a y les i n s p i r a r o n ideas 
m á s moderadas . Sus mejores generales. 

(1) Q. Hanotanx, «Los primeros intendentes 
de justicia,» Revista histórica, X I X (1882), 19. 

Montpens ie r , Cos sé y B i r ó n , estaban de 
acuerdo con ellos, y l a corona se encon
t r ó a p u n t o de v o l v e r a l a p o l í t i c a que 
con t a n t o é x i t o h a b í a seguido en o t r o 
t i e m p o y de l a cua l no hubie ra debido 
separarse, cua l era l a p o l í t i c a n e u t r a l , 
el s istema moderador é n t r e l o s dos opues
tos bandos. ¿ E r a esto posible? ¿No h a b í a n 
ido las cosas demasiado a l l á pa ra v o l v e r 
nuevamente a t r á s ? 

I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a decla
r a c i ó n de los Estados generales e s t a l l ó 
l a sexta g u e r r a de r e l i g i ó n que los h u 
gonotes d i r i g i e r o n con neg l igenc ia y e l 
r e y con repugnanc ia , y d u r a n t e l a cua l 
se v i ó c l a ramen te c u á n t o h a b í a d e c a í d o 
el p ro t e s t an t i smo en los ú l t i m o s a ñ o s . 
E n el N o r t e h a b í a desaparecido comple
tamente , y l a resis tencia a r m a d a se ha
c í a só lo en Guyena , G a s c u ñ a , P o i t o u y 
Languedoc . 

L o s r eg imien to s protes tantes estaban 
ind i sc ip l inados , y sus caudi l los , especial
mente e l j oven C o n d é , oye ron amargas 
verdades de boca de sus pastores y de 
los consistoriales. A d e m á s , en t re los p o 
l í t i cos y los hugonotes , aparen temente 
unidos , su rg i e ron dis idencias cada vez 
m á s marcadas , debiendo por fin los ú l 
t i m o s t o m a r a su se rv ic io soldados ca
t ó l i c o s que apenas les o b e d e c í a n y que 
a l a me jor o c a s i ó n desertaban de sus 
filas (2). 

E n r i q u e I I I estaba disgustado de l a 
gue r r a y q u e r í a p r i n c i p a l m e n t e h a l a g a r 
a los hugonotes pa ra hacerlos s e rv i r de 
contrapeso a l a L i g a , que cada d í a se 
mos t raba m á s h o s t i l a l mona rca . Ade
m á s v e í a s e amenazado por u n a f a l t a ab
so lu ta de d ine ro y t e m í a que J u a n Casi
m i r o , i n f a t i g a b l e en las l u c r a t i v a s expe
diciones de r a p i ñ a que l l evaba a cabo en 
F r a n c i a , in tentase u n a nueva i n v a s i ó n . 
L o s desunidos y debi l i tados protes tantes 
t u v i e r o n que consent i r en que se consig
n a r a n a lgunas l i m i t a c i o n e s en los a r t í c u 
los de P o i t i e r s y Bergerac (sept iembre 
de 1577). 

E l ejercicio del c u l t o r e fo rmado c o n t i 
n u ó p e r m i t i é n d o s e en todas las ciudades 
en que has ta entonces se h a b í a to le rado , 
pero só lo p o d í a haber una c iudad de é s 
tas en cada b a i l i a t o . Fue ra de esto, se 
r a t i f i c a r o n todos los a r t í c u l o s de l t r a t a 
do de Beau l ieu , c o n c e d i é n d o s e nuevas 

(2) Un testimonio, no sospechoso ciertamente, 
de esta confusión que reinaba entre los hugonotes, 
es el autor de la Historia universal, Agrippa 
d'Auhigné, celoso calvinista (Maillé, 1616-1620): 
tomo I I , libro I I I , cap. V I I I , pág. 273, y capítu
lo X I I , pág. 28 i . • 
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plazas de segur idad a los hugonotes , cu
yas for t i f icaciones y guarn ic iones cor r ie 
r o n a cargo de l r e y . 

Preciso es conven i r en que l a paz fué 
h á b i l m e n t e conduc ida y en que todos 
los elementos moderados de ambos par
t idos se e n c o n t r a r o n con e l la satisfe
chos: los protestantes , porque les asegu
raba su u l t e r i o r exis tencia , y los c a t ó 
l icos porque i n t r o d u c í a aquellas l i m i t a 
ciones y porque p r o t e g í a a l Re ino con t r a 
u n a i n v a s i ó n comple t a del p ro tes tan
t i s m o . 

Desgrac iadamente no era E n r i q u e I I I 
e l h o m b r e que p o d í a sacar los esperados 
f ru tos de l a ventajosa s i t u a c i ó n en que 
le h a b í a colocado e l t r a t a d o de paz. E l 
y sus f avor i tos , los m i g n o n s , l l e v a r o n 
una v i d a t a n d is ipada , que les a t ra jo e l 
genera l desprecio. E n medio de l a mise
r i a en que se encont raba su re ino , gas
taba anua lmen te pa ra sus divers iones 
personales u n m i l l ó n de florines de oro, 
o sean 140 m i l l o n e s de reales, de los cua
les no daba cuenta a nadie . 

I g u a l suma d is ipaba con sus f avo r i t o s . 
De a q u í que los soldados y empleados no 
recibiesen sus pagas, y que se suspen
d i e r a n s in c o n s i d e r a c i ó n los pagos a los 
acreedores de l Es tado . L a escasez de d i 
nero era t a n grande , que se o b l i g ó a 
muchos ciudadanos a c o m p r a r t í t u l o s 
de nobleza, s i n cuidarse de- l a e l e c c i ó n 
de los favorecidos, pues ent re ot ros u n 
conocido t r a t a n t e en ganado, R i c a r d o 
G r a i n d 'Orge, se v i ó ob l igado , en 1577, 
a i ng re sa r en l a a r i s toc rac ia t en iendo 
que paga r p o r e l lo l a c a n t i d a d de 1,000 
florines de oro (1). 

L a a d m i n i s t r a c i ó n h a b í a l l egado a l 
c o l m o del desorden y de l a v e n a l i 
dad (2); E n r i q u e se v e í a despreciado por 
sus m á s al legados, y su madre r o m p i ó 
comple t amen te con é l ; su he rmano , 
Franc i sco de A n j o u , d i r i g i d o por e l des
t e r r a d o Bussy d 'Amboise , se l e v a n t ó en 
n o m b r e de los intereses v io lados , c o n t r a 
l a d o m i n a c i ó n de los m i g n o n s , y con é l 
y especialmente c o n t r a los V a l o i s se a l z ó 
e l t e m i b l e poder de l a casa de los G-ui-
sas, p ro t eg ida por los c a t ó l i c o s f a n á t i c o s 
y p o r los mismos de l a L i g a . 

E l f a v o r que en los edictos de P o i t i e r s 
y Bergerac h a b í a o to rgado el r e y a los 
hugono tes h a b í a i n d i g n a d o en e x t r e m o 
a los f a n á t i c o s , que no q u e r í a n o i r ha-

(1) Ch. de Louaudre, La nobleza francesa (Pa
rís, 1880), pág. 41. 

(2) Relación de Lorenzo P r u i l i (1582), Alberi, 
I . I V . á l l . 

b l a r m á s de los V a l o i s y deseaban poner 
en su l u g a r a los Guisas, f u n d á n d o s e en 
que l a subida a l t r o n o de los Capetos 
(acaecida 600 a ñ o s antes) era una usur
p a c i ó n , pues l a corona de F r a n c i a co
r r e s p o n d í a entonces a l a casa de L o r e n a 
que, por pa r t e de madre , d e s c e n d í a de 
C a r l o m a g n o . 

E n t a b l á r o n s e negociaciones con el Pa
pa respecto de este p u n t o , y en los p u l 
p i tos resonaron acusaciones con t ra e l 
r ey . Fe l ipe I I apoyaba este m o v i m i e n t o 
y p r o m e t í a su a u x i l i o a los desconten
tos. E l odio de l a nobleza c a t ó l i c a con
t r a los m i g n o n s se m a n i f e s t ó en r epe t i 
dos d e s a f í o s con é s t o s y en mis ter iosos 
asesinatos que e l m i s m o r e y no se a t r e 
v i ó a venga r . A d e m á s de esto, e x i s t í a l a 
a g i t a c i ó n sorda p roduc ida p o r las doc
t r i n a s y por los esfuerzos d e m o c r á t i c o s , 
t o l o lo cua l pronos t icaba a l a m o n a r q u í a 
y a l a n a c i ó n en genera l u n t r i s t e y p e l i 
groso p o r v e n i r . 

E n t r e t a n t o , en las p rov inc i a s , e l t r a 
tado de paz de Bergerac , que el f a n á 
t i co Beza ca l i f i có , en Ginebra , de i n su f i 
ciente, no era observado por n i n g u n o de 
los dos p a r t i d o s : cada ^ m o de ellos con
s e r v ó las plazas que p o s e í a y desde el las 
h a c í a una g u e r r a p e q u e ñ a y s in g l o r i a , 
pero devastadora, en l a c u a l se d i s t i n 
g u i ó en p r i m e r a fila, por sus a t r ev idos 
y decisivos planes, E n r i q u e de N a v a r r a . 

L o que prueba mejor e l c a r á c t e r de 
este caud i l l o y e l de l a é p o c a sobre todo, 
es el hecho de presentarse C a t a l i n a , 
a c o m p a ñ a d a de su desmoral izada h i j a 
M a r g a r i t a , esposa de E n r i q u e , y de u n 
g r a n n ú m e r o de venales y afeminados 
d i p l o m á t i c o s , en e l campamento del de 
N a v a r r a pa ra a t rae r l e a u n t r a t a d o de 
paz. Negociaciones, sorpresas, a m o r í o s 
y escaramuzasf todo se e m p l e ó has ta 
conseguir el t r a t a d o de Nerac (febrero 
de 1579), en v i r t u d del cua l se suspendie
r o n por a lgunos meses las hos t i l idades . 
¿ Q u é se h a b í a n hecho l a fe re l ig iosa que 
los protes tantes h a b í a n l l evado has ta e l 
h e r o í s m o y l a aus te r idad de cos tum
bres, s o m b r í a s í , pero honrosa , con que 
los hugonotes h a b í a n luchado has ta mo
r i r en p ro de sus creencias? L a f r i v o l i d a d 
p r o p i a de los franceses mer id iona le s se 
h a b í a apoderado del p a r t i d o pro tes tan te 
y h a b í a a n i q u i l a d o los p r i v i l e g i o s m o r a 
les de que gozaba. 

E n F r a n c i a , antes que en n i n g ú n o t r o 
p a í s de E u r o p a , los p r i n c i p i o s re l ig iosos 
s i r v i e r o n de p re tex to pa ra el desenvol
v i m i e n t o de ambic iones personales o po
l í t i c a s . Y si no, ¿ e r a por v e n t u r a u n jefe 
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p r o p i o para e l e j é r c i t o de Ca l v i n o aquel 
E n r i q u e de N a v a r r a que d e s p u é s de los 
combates a for tunados abandonaba e l 
campo de b a t a l l a para recoger el pre
m i o de su v i c t o r i a en los brazos de u n a 
de sus innumerab les queridas? A u n pres
c ind iendo de estos placeres y d is ipac io
nes, como genera l dejaba t a m b i é n m u c h o 
que desear. L o s soldados protes tantes 
s e g u í a n e l e jemplo de su jefe; l a i n d i f e 
r e n c i a r e l ig iosa , los excesos y l a r a p i ñ a 
h a b í a n t omado en t re ellos t a l i nc remen
t o , que sus pastores dec laraban que pre
f e r í a n ve r encendidas de nuevo las ho
gueras , a ve r c o j i t i n u a r l u c h a t a n i n m o 
r a l (1-). 

L o s protes tantes h u b i e r a n sido t o t a l 
men te vencidos s i el r ey , por miedo de 
da r demasiada fuerza a l a L i g a , no h u 
biese imped ido que su e j é r c i t o v o l v i e r a 
a r o m p e r desde luego las hos t i l idades . 
A d e m á s , a lgunos sucesos de p o l í t i c a ex
t e r i o r h i c i e r o n necesaria l a paz pa ra los 
intereses de l r e ino . 

E n efecto, el poder de E s p a ñ a , que po r 
espacio de diez a ñ o s se h a b í a d e b i l i t a d o 
a causa de l a l u c h a de l a independencia 
de los P a í s e s Bajos , h a b í a recobrado su 
a n t i g u o esplendor, y é s t e era e l m o m e n 
t o c r í t i c o pa ra F r a n c i a si no q u e r í a ver 
se supedi tada y sojuzgada por su a n t i g u o 
adversar io . S i l o consideramos a ten ta 
men te , veremos que e l p ro t e s t an t i smo 
f r a n c é s , cada vez m á s d é b i l en l a l u c h a , 

' d e b i ó su s a l v a c i ó n a l a p o l í t i c a ex t e r io r ; 
pues s iempre h a b í a preponderado e l 
p r i n c i p i o de que los intereses p o l í t i c o s 
de l a m o n a r q u í a francesa estaban p o r 
comple to r e ñ i d o s con los de aque l l a po
t enc ia que se presentaba ante todo e l 
m u n d o como a d a l i d y defensora de l ca
t o l i c i s m o . 

C A P Í T U L O I V 

E S P A Ñ A Y E L C A T O L I C I S M O 
E N L A O F E N S I V A 

Cuando D o n J u a n de A u s t r i a , l a s t i m a 
do po r l a desconfianza y l a i n g r a t i t u d 
de su r e a l h e r m a n o , f a l l e c i ó p r e m a t u r a 
mente , h a b í a t en ido y a a su lado a l que 
h a b í a de sucederle, es decir , a su sobr ino 
A l e j a n d r o Earnes io , h i j o de l a ex regen
te M a r g a r i t a . A l e j a n d r o Farnes io h a b í a 
nac ido t r e i n t a y tres a ñ o s antes en me
d i o de l f r ago r de las armas , y rec ib ido 

(1) Enrique de Navarra a Beza, noviembre de 
1580, Cartas misivas de Enrique I V , tomo I , pá
gina 330. 

una e d u c a c i ó n esencialmente m i l i t a r , 
pues su padre, O c t a v i o , era uno de los 
p r inc ipa le s generales de Car los V . 

Desde su j u v e n t u d los s en t imien tos 
que en é l p r e d o m i n a r o n fueron l e a l t a d a 
l a casa de A u s t r i a y celo en p ro del ca
t o l i c i s m o . A l e j a n d r o , b i sn ie to del papa 
Pau lo I I I , h a b í a mos t rado u n v a l o r te
m e r a r i o en l a ba t a l l a d e L e p a n t o , donde 
h a b í a comba t ido a las ó r d e n e s de su t í o , 
de l a m i s m a edad que é l , D o n J u a n de 
A u s t r i a . Su i nus i t ado v a l o r h a b í a l o g r a 
do que l a b a t a l l a de Sembloux fuese u n a 
t r emenda de r ro ta pa ra las t ropas fla
mencas. Su fisonomía i n t e l i g e n t e , aun 
que r u d a y s o m b r í a , y l a robustez y es
beltez de su figura, no m u y a l t a , de
n u n c i a b a n en é l a l guer re ro exper to y 
emprendedor . 

Pero no era ú n i c a m e n t e u n v a l i e n t e 
m i l i t a r , s ino que en dotes de mando y 
en h a b i l i d a d d i p l o m á t i c a s aventa jaba a 
su t í o , D o n J u a n , pues no t e n í a e l e g o í s 
m o n i l a e x t r a v a g a n t e i m a g i n a c i ó n de 
é s t e , s ino que c u m p l í a su deber s in se
gundas in tenciones , y a lcanzaba los fines 
que se p r o p o n í a conseguir procediendo 
con p ruden te as tucia y e n e r g í a i n f l e x i 
ble . Sus planes eran prudentes y med i 
tados y s a b í a obrar en e l m o m e n t o opor
t u n o con g r a n presencia de e s p í r i t u y 
poderosa a c t i v i d a d . D o t a d o de estas cua
l idades era, en su é p o c a , uno de los p r i 
meros hombres de Es tado , e l me jor de 
los generales y e l m á s t e r r i b l e y pe l i 
groso enemigo de las l iber tades de los 
P a í s e s Bajos . E l fué qu ien r e s t a b l e c i ó 
las cosas de aquel p a í s en e l ser y estado 
que t e n í a n d u r a n t e los grandes y mejo
res t i empos de l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . 

L a s i t u a c i ó n en que se e n c o n t r ó en u n 
p r i n c i p i o no le era desfavorable: e l con
de p a l a t i n o , J u a n C a s i m i r o , y e l duque 
de A n j o u , que se v i e r o n s in in f luenc ia 
a l g u n a y s in d ine ro pa ra pagar sus t r o 
pas, abandona ron aquellos t e r r i t o r i o s . 
L a s p r o v i n c i a s va lonas y los magna tes 
estaban ind ignados por el f a n á t i c o e s p í 
r i t u c a l v i n i s t a y d e m a g ó g i c o que pre
dominaba en las ciudades de Elandes , 
especialmente en Gante . 

E n n i n g u n a pa r t e se respetaba l a pa
c i f i c ac ión , pues en e l Sur se p e r s e g u í a a 
los protes tantes y en Elandes a los ca
t ó l i c o s . Con h a b i l i d a d suma supo Ear 
nesio aprovechar esta t i r a n t e z p a r a des
v i a r de l a causa de los Estados gene
rales y pa ra a t r ae r a l a de l rey , po r 
medio del soborno y de l a c o n c e s i ó n de 
honores, a los hombres m á s in f luyentes 
de las p r o v i n c i a s va lonas . L a s poblac io-
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nes, i nd ignadas c o n t r a los flamencos que 
profesaban d i s t i n t a s creencias de las su
yas, se dejaron conduc i r de buen g rado , 
m o s t r á n d o s e t a m b i é n a l l í l a p ro funda 
o p o s i c i ó n entre las creencias p ro tes tan
tes de los germanos y las c a t ó l i c a s de 
los romanos . 

L a resistencia a r m a d a del p a r t i d o 
o r ang i s t a de A r r a s fué venc ida por l a 
fuerza y cas t igada con muchas ejecucio
nes capi ta les ; y en 6 de enero de 1579, 
las p rov inc i a s de A r t o i s , BLainaut y l a 
Flandes francesa f o r m a r o n una l i g a pa ra 
l a defensa de las creencias c a t ó l i c a s : las 
de L u x e m b u r g o y N a m u r h a b í a n sido 
y a dominadas p o r D o n J u a n . E n cambio , 
tres semanas d e s p u é s , es decir , en 29 de 
enero, las p rov inc i a s de H o l a n d a , Ze 
landa , G ü e l d r e s , U t r e c h t y las comarcas 
fr isonas f o r m a r o n l a U n i ó n de U t r e c h t , 
como a l i anza perpetua pa ra defenderse 
en c o m ú n c o n t r a E s p a ñ a y c o n t r a cua l 
quier o t r a potencia , y pa ra mantener l a 
comple ta l i b e r t a d r e l i g io sa . 

E s t o v i n o a ser l a c a r t a de f u n d a c i ó n 
de l a r e p ú b l i c a de las p rov inc i a s un idas 
de los P a í s e s Bajos: en e l l a se encuen
t r a n y a los fundamentos de una cons t i 
t u c i ó n federal (1), pues no p o d í a acor
darse n i n g u n a guer ra , firmarse n i n g ú n 
t r a t a d o de paz n i decretarse c o n t r i b u 
c i ó n a l g u n a s in el consen t imien to de los 
representantes de todas las p r o v i n c i a s . 

Ot ras cuestiones de menor i m p o r t a n 
cia necesi taban s ó l o e l acuerdo de l a 
m a y o r í a : l a asamblea federal d e b í a re
un i r se en U t r e c h t . Over ise l y G r o n i n g a 
se a d h i r i e r o n m á s t a rde a esta L i g a . Co
mo G u i l l e r m o de Orange estaba t o d a v í a 
a l se rv ic io de los Estados generales, fué 
elegido genera l de l a U n i ó n su he rmano , 
el conde J u a n de Nassau; r e c a u d á r o n s a 
impues tos y se a r m a r o n t ropas , de suer
te que b ien puede decirse que se h a b í a 
creado u n nuevo Estado den t ro del Es
tado . 

Farnes io l o g r ó i n t r o d u c i r é n t r e l o s fla
mencos, hasta entonces unidos , l a p e l i 
grosa d i scord ia que é s t o s no pud ie ron 
y a d o m i n a r . 

A su ju i c io esta d i scord ia no p o d í a d u 
r a r s iempre y , po r lo m i s m o , d e s p u é s de 
i n t r o d u c i d a quiso aprovechar el t i e m p o 
pa ra p rosegu i r l a reconquis ta de las 
p rov inc i a s t o d a v í a rebeldes. A l e j a n d r o 
Fa rnes io -no era h o m b r e de contentarse 

(1) Los detalles acerca de la formación de la 
Union se encuentran en la obra de Müller, Ges-
chiedenis der Regeering in der Nader geunieerde 
Provincien tot aan te Kovist van Leicester (Ley-
da, 1867). 

con una v i c t o r i a t a n r á p i d a m e n t e con
seguida, pues a d e m á s de l a p l u m a s a b í a 
manejar con g r a n destreza l a espada, 
pues como genera l p o s e í a dotes m u y su
periores a las de Orange . 

L o s Estados generales y l a U n i ó n n o 
luchaban só lo c o n t r a esta venta ja , s ino 
que les costaba m u c h o obtener de las 
d i s t in t a s p r o v i n c i a s y ciudades e l d ine ro 
necesario para l l e v a r adelante l a g u e r r a . 
E n Flandes l a t i r a n t e z que ent re p r o 
testantes y c a t ó l i c o s e x i s t í a estal laba a 
menudo en sangr ien tas luchas: a s í los 
ca lv in i s t a s de Amberes , a l g r i t o de ¡ P a 
pen n i t ! , « ¡Aba jo los p a p i s t a s ! , » se lanza
r o n con t r a sus conciudadanos c a t ó l i c o s , 
asesinaron a muchos de ellos y l l e g a r o n 
a poner en p e l i g r o l a v i d a del a r c h i d u 
que M a t í a s (28 de m a y o ) . 

U n m o t í n i g u a l se p rodu jo en U t r e c h t , 
a l paso que en Gante , u n demagogo, J u a n 
v a n I m b i z e , e x c i t ó a l a p o b l a c i ó n p ro 
tes tante a que asesinara a los c a t ó l i c o s 
y saqueara sus bienes y , ayudado de sus 
c ó m p l i c e s , se a p o d e r ó del gobie rno de l a 
c iudad . Ofange se esforzaba pa ra resta
blecer l a paz r e l i g io sa y c i v i l de l a cua l 
él era el mejor defensor, y ocupado en 
esta tarea, le f a l t a r o n e l t i e m p o y e l d i 
nero pa ra hacer f ren te a l enemigo ex
t r an j e ro . 

Farnes io no t e n í a , pues, que l u c h a r 
con t r a u n poder i m p o r t a n t e : p r o c u r ó , 
ante todo, co r t a r toda r e l a c i ó n ent re las 
p rov inc i a s flamencas rebeldes y los p ro 
testantes alemanes, c u j a s comunicac io 
nes eran d i f í c i l e s por el L u x e m b u r g o y 
por e l ob ispado-pr inc ipado de L i e j a que 
era afecto a los intereses c a t ó l i c o - e s p a 
ñ o l e s . ; 

D e s p u é s de u n s i t i o sobre e l cua l esta
ban fijas las m i r a d a s de E u r o p a entera, 
se a p o d e r ó de l a i m p o r t a n t e y fuer te 
p laza de M a e s t r i c h t , donde los vencedo
res se en t r ega ron a hor rores s in cuento; 
G r o n i n g a c a y ó m u y p r o n t o en poder de 
los e s p a ñ o l e s , por efecto de una t r a i c i ó n ; 
con l a t o m a de M a l i n a s se e n c o n t r a r o n 
a d e m á s , en el cent ro del B r a b a n t e , j u n 
to a Bruselas y Amberes . L o s e s p a ñ o l e s , 
d e s p u é s de t a n b r i l l a n t e s v i c t o r i a s , p r o 
c u r a r o n vencer a su p r i n c i p a l enemigo, 
para d o m i n a r las p r o v i n c i a s t o d a v í a re
beldes. 

D e resultas de u n congreso de paz que, 
por m e d i a c i ó n de l emperador , se h a b í a , 
r eun ido en Colon ia , d u r a n t e l a p r i m a 
vera y el verano de 1579, y que n i n g ú n 
resul tado p rodu jo , i n t e n t ó s e conseguir , 
por medio de grandes of rec imientos , que 
el de Orange abandonara l a causa de l o s 
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P a í s e s Bajos; pero G u i l l e r m o no era 
h o m b r e capaz de dejarse l l e v a r del or
g u l l o o de l a a m b i c i ó n a cometer u n a 
t r a i c i ó n i n fame ; en v i s t a de l o cua l e l 
duque de T e r r a n o v a , emisa r io de Fe l ipe , 
d e c i d i ó apelar a o t ros medios. P a r a e l lo 
firmó con J u a n V a n d e r l i n d e n , abad de 
San ta G e r t r u d i s de L o v a i n a , u n pacto 
en e l cua l le p r o m e t i ó 20,000 florines de 
oro s i l o g r a b a que e l de Orange aban
donara l a l u c h a . P o r consejo de Granve -
l a e l r e y a c e p t ó este p roced imien to y , 
en 15 de marzo , p u b l i c ó el famoso decre
t o de p r o s c r i p c i ó n c o n t r a e l p r í n c i p e de 
Orange , en e l cua l se p r o m e t í a l a i m p u 
n i d a d del de l i t o y a d e m á s una recom
pensa de 25,000 coronas de oro y e l i n 
greso en l a nobleza a qu ien le q u i t a r a de 
en med io . 

E l p r í n c i p e c o n t e s t ó a l a orden de pros
c r i p c i ó n de G r a n v e l a con una « A p o l o 
g í a » que n a t u r a l m e n t e no era m u c h o 
menos apasionada que aque l la o rden . 
P r o n t o se v i ó con c u á n t a r a z ó n Farnes io , 
no po r m o t i v o s morales , s ino po r causas 
p o l í t i c a s , h a b í a desaprobado l a d isposi 
c i ó n de Fe l i pe y de Granve la , pues e l 
resu l tado de l a p r o s c r i p c i ó n , m á s ver
gonzosa para sus autores que pa ra e l 
m i s m o condenado, f ué que las p r o v i n 
cias no va lonas se sepi rasen solemne
mente , en 26 de j u l i o de 1581, de l a so
b e r a n í a e s p a ñ o l a . 

P a r a l a g e s t i ó n de los negocios de l a 
nac ien te r e p ú b l i c a se n o m b r ó u n pre
boste genera l y p a r a las p r o v i n c i a s se
pa ra t i s t a s del N o r t e « u n preboste espe
c i a l de l Este del M o s a . » i a independen
cia de hecho r e c i b i ó , pues, su s a n c i ó n 
p ú b l i c a ; pero ¿ p o d r í a ser defendida y 
conservada? Es to o f r e c í a sus dudas, pues 
e l en tus iasmo por l a causa c o m ú n era 
escaso en l a m a y o r í a de las p rov inc i a s , 
y en cambio , l a a m b i c i ó n que desperta
ban los cargos centrales nuevamen te 
creados era excesiva. L a s nuevas auto
r idades t e n í a n que l u c h a r c o n t r a g r a n 
des d i f icul tades (1). 

Y a se c o m p r e n d e r á que, desde e l n o m 
b r a m i e n t o de A l e j a n d r o Farnes io pa ra 
e l cargo de gobernador , l a causa espa
ñ o l a h a b í a hecho grandes progresos. L o s 
P a í s e s Bajos estaban entonces d i v i d i d o s 
en t res par tes; todo e l Sur y l a costa 
o r i e n t a l eran del r e y de E s p a ñ a , y en las 
p rov i nc i a s rebeldes re inaba l a d i s e n s i ó n , 
pues m i e n t r a s los Estados generales, es
pantados p o r las recientes derrotas , es-

(1) Véase sobre esto las investigaciones arcbi-
vales de Müller en la obra citada. 
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t aban nuevamente en negociaciones con 
e l duque de A n j o u , esta vez para of re 
cerle l a comple ta s o b e r a n í a (en v i s t a de 
l o cua l e l a r ch iduque M a t í a s a b a n d o n ó 
e l p a í s en que t a n poca f ama h a b í a con
quis tado) , las p r o v i n c i a s pro tes tantes , 
H o l a n d a , Ze landa y U t r e c h t , s ó l o reco
n o c í a n como soberano a su gobernador 
Orange . 

Con diez y siete m i l hombres , v o l u n 
t a r i o s franceses y mercenar ios , p e n e t r ó 
e l de A n j o u en los P a í s e s Bajos , donde 
fué p roc l amado duque de B r a b a n t e y 
conde de Elandes . G u i l l e r m o de Orange , 
que sacrif icaba su o r g u l l o a su p a t r i o 
t i s m o , p r o c u r ó en v a n o que H o l a n d a y 
Z e l a n d a reconocieran a l de A n j o u ; y a l 
ve r que no p o d í a consegui r lo , p ú s o s e é l 
m i s m o a las ó r d e n e s del f r a n c é s p a r a 
e v i t a r una d iscord ia y pa ra obtener au
x i l i o s de F r a n c i a . T o d a l a nobleza de las 
p r o v i n c i a s flamencas a b r a z ó e l p a r t i d o 
de l h i j o de l r ey , c u y o ca to l i c i smo h i z o 
que le reconocieran t a m b i é n los c a t ó l i 
cos, con lo c u a l p a r e c i ó i n i c i a r se u n a 
nueva era de grandes esperanzas e n los 
P a í s e s Bajos . 

Desgrac iadamente e l de A n j o u no es
taba a l a a l t u r a de l a i m p o r t a n t e m i s i ó n 
que se le h a b í a confiado, pues, aunque 
dotado de t a l en to , no t e n í a condic iones 
de m i l i t a r n i cualidades de p r í n c i p e . To
das las esperanzas que en é l se h a b í a n 
puesto p a r e c í a n cada d í a m á s i lu so r i a s , 
pues no supo e v i t a r que Farnes io hiciese 
nuevos progresos a costa de l a indepen
dencia de los P a í s e s Bajos. A d e m á s , l a 
i n t e r v e n c i ó n del de A n j o u no s ó l o no ha
b í a hecho g a n a r nada, s ino que p r o n t o 
fué pe l ig rosa y funesta y ú n i c a m e n t e 
a p r o v e c h ó a E s p a ñ a . 

M i e n t r a s Farnes io m a r c h a b a l en t a , 
pero seguramente, en l a obra de l a re
conqu i s ta de los y a perdidos P a í s e s B a 
jos, su soberano a ñ a d í a u n nuevo re ino 
a sus extensos t e r r i t o r i o s . 

L a s grandes exploraciones y famosas 
conquis tas de los portugueses en e l s i 
g l o X V y p r i n c i p i o s de l x v i h a b í a n ex
t end ido l a a u t o r i d a d de l p e q u e ñ o r e i n o 
sobre t res regiones ex t ran je ras (2). 

U n a d i s t anc ia de ocho m i l m i l l a s ma
r i n a s separaba a L i s b o a de las colonias 
por tuguesas de l J a p ó n ; en Or i en t e y a l 
Occidente todo e l B r a s i l h a b í a l l egado 
a f o r m a r p a r t e de l a m o n a r q u í a p o r t u 
guesa; pero l a madre p a t r i a era dema
siado p e q u e ñ a y poco poblada pa ra ser-

(2) Relación de Antonio Tiepolo (1572), Albe-
;, I , V, 202. 
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v i r se y aprovecharse de t e r r i t o r i o s t a n 
d i l a t ados . P o r esta r a z ó n , P o r t u g a l se 
c o n t e n t ó con establecer en las desembo
caduras de los r í o s y en a lgunos otros 
pun tos favorables a l comercio a lgunas 
f a c t o r í a s p ro teg idas por medio de f o r t i 
ficaciones, desde las cuales los po r tugue 
ses a d q u i r í a n de l A s i a l a seda, l a nuez 
moscada, l a p i m i e n t a , l a canela y e l 
a ñ i l , de l A f r i c a e l m a r f i l y de A m é r i c a 
las maderas lujosas y colorantes . 

Estos preciosos productos e ran r e m i 
t i d o s a L i s b o a , cuyo r e y p e r c i b í a , po r 
los impues tos sobre el los decretados, 
u n a suma anua l de 500,000 ducados. L o s 
comerciantes que en aquellas f a c t o r í a s 
v i v í a n d e b í a n , a d e m á s , pagar 700,000 
ducados, pa ra subveni r a las necesida
des de los 4,000 soldados de las g u a r n i 
ciones portuguesas y de los 200 buques 
de gue r r a del A s i a . L o s capi tanes de es
tas c o m p a ñ í a s coloniales y de estos bu
ques s o l í a n enriquecerse con e l comerc io 
y .estafando a las rentas reales, de t a l 
suer te que a los t res a ñ o s de serv ic io 
regresaban a su p a t r i a con u n c a p i t a l 
que a veces l legaba a setenta m i l duca
dos: eran, en u n a pa labra , los nababs de 
su é p o c a . 

A d e m á s de l comerc io de m a r f i l , ha
c í a s e en A f r i c a e l del a z ú c a r y especial
men te e l t r á f i c o de negros, perc ib iendo 
e l r e y l a c u a r t a pa r t e t a m b i é n de los 
productos que po r estos conceptos se ob
t e n í a n . L o s negros e ran conducidos a 
C a s t i l l a , pa ra ser luego vendidos y l l e 
vados a las A m é r i c a s e s p a ñ o l a s . L a per
m u t a de oro por ma te r i a s de escaso va
l o r , como juguetes y adornos, que se ha
c í a con las t r i b u s negras , c o n s t i t u í a u n 
m o n o p o l i o del r e y que le p r o d u c í a anua l 
m e n t e unos 150,000 ducados. 

E l P o r t u g a l europeo era considerado 
como u n p a í s pobre e i m p r o d u c t i v o , 
pues, aun cuando abundaba en aceite, 
v i n o y sal , c a r e c í a de t r i g o , maderas, 
metales y cabal los . L a p o b l a c i ó n h a b í a 
d i s m i n u i d o considerablemente con las 
explorac iones y f a c t o r í a s ex t ran jeras , y 
po r resul tado de l a indo lenc ia y a v e r s i ó n 
a l t r aba jo que s e n t í a el pueblo, somet i 
do, como « e s c l a v o s n e g r o s » (1), a l a i g 
nomin io sa s e rv idumbre de l a nobleza. 
U n m i l l ó n de ducados (once m i l l o n e s de 
reales) era todo lo que a l r e y repor taba 
a n u a l m e n t e el P o r t u g a l p rop iamen te d i 
cho, y aun l a m a y o r pa r t e de esta suma 
estaba afecta a l pago de deudas. 

(1) Relación de Matteo Zane; Alberi, I , V, 
página 343. 

Con e n v i d i a c o n t e m p l a r o n d u r a n t e • 
mucho t i e m p o los portugueses el en
g r a n d e c i m i e n t o de C a s t i l l a y el nombre 
de castel lano les i n sp i r aba odio p ro fun 
do, pues c o n t i n u a m e n t e c r e í a n amena
zada su independencia po r aquel r e ino , 
y conmemoraban todos los a ñ o s en sus 
p r inc ipa le s ciudades e l an ive r sa r io de 
l a v i c t o r i a n a c i o n a l de A l j u b a r r o t a ob
t en ida sobre sus odiados vecinos (2). L o 
mejor que hub ie r a podido hacer P o r t u 
g a l h u b i e r a sido p r o c u r a r extender en 
l o posible sus posesiones ex t ran jeras y 
cu ida r en paz de sus colonias y de su co
merc io , con lo cua l h u b i e r a log rado es
p lendor , r iqueza y fuerza; pero nadie se 
cuidaba menos de esto que e l joven r e y 
D o n S e b a s t i á n , e l c u a l en 1557 h a b í a su
cedido a su abuelo en e l gob ie rno . D o n 
S e b a s t i á n era u n joven t emera r i o y ca
balleresco, f a l t o de conoc imien tos y de 
r e f l e x i ó n : l a caza y l a gue r r a c o n s t i t u í a n 
todos sus deseos; y sus tendencias le l l e 
vaban a las p r á c t i c a s de una d e v o c i ó n 
excesiva y u n t a n t o m í s t i c a , que le ha
b í a i ncu lcado su profesor y d e s p u é s con
fesor suyo. L u í s G o n z á l e z da Camera , e l 
c u a l , a d e m á s , le i n s p i r ó e l desgraciado 
p l a n de e je rc i t a r su e s p í r i t u de empresas 
m i l i t a r e s en una cruzada c o n t r a los mo
ros m a r r o q u í e s . 

E s t a f ué l a desgracia del r e y y de Por 
t u g a l . A los v e i n t i c u a t r o a ñ o s de edad, 
p e r e c i ó D o n S e b a s t i á n , y con é l lo mejor 
del e j é r c i t o p o r t u g u é s , en l a ba t a l l a de 
A l c a z a r q u i v i r , en las c e r c a n í a s de T á n 
ger, en 4 de agosto de 1578. N o teniendo 
h i jos n i hermanos , s u c e d i ó l e en el. t r o n o 
su t í o , e l anciano ca rdena l E n r i q u e , te r 
cer h i j o del r e y D o n M a n u e l , y desde 
aquel momen to c o n c i b i ó Fe l i pe I I l a 
esperanza de r e u n i r bajo su cetro e l te
r r i t o r i o p o r t u g u é s , restableciendo l a u n i 
dad de l a p e n í n s u l a i b é r i c a , r o t a h a c í a 
ocho s iglos; y como los portugueses ins 
t aban a su r e y a que se casara pa ra te
ner descendencia y e v i t a r de este modo 
el p o r v e n i r de una d o m i n a c i ó n castel la
na, Fe l i pe c o n s i g u i ó que e l Papa negase 
a l r e y ca rdena l e l pe rmiso pa ra r enun
c ia r a su c a r á c t e r e c l e s i á s t i c o , y l o g r ó , 
por medios poco dignos , crearse u n par
t i d o ent re las clases gobernantes de Por
t u g a l . E l r e y E n r i q u e m u r i ó en 31 de 
enero de 1580, d e s p u é s de u n re inado de 
diez y siete meses (3).-

(2) Relación de Paolo Tiepolo; Alberi, I , V, 
pág. 53. 

(3) E l rey cardenal era tan anciano y estaba 
tan debilitado, que aunque se hubiera casado, no 
podía inspirar al rey de España temores de que 
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L a c u e s t i ó n de s u c e s i ó n a l t r o n o era 
compl i cada : en t re e l g r a n n ú m e r o de 
pretendientes , los p r inc ipa le s eran A n 
t o n i o , p r i o r de Gra to , h i j o de L u i s (h i j o 
segundo de M a n u e l e l Grande) , aunque, 
s e g ú n todas las probabi l idades , de u n i ó n 
i l e g í t i m a ; l a duquesa de Braganza , pre
fe r ida del ú l t i m o r e y (1) s e g ú n p r o p i a 
c o n f e s i ó n de los e s p a ñ o l e s , como h i j a de l 
h i j o menor de M a n u e l ; y Fe l ipe I I de 
E s p a ñ a , como h i j o de l a h i j a m a y o r de 
é s t e . Fe l ipe o p o n í a a l p r i o r l a i l e g i t i m i 
dad de su o r i g e n y a l a duquesa l a menor 
edad en que se h a l l a b a y que l a incapa
c i t aba para sub i r a l t r o n o . Pero su p r i n 
c i p a l a r g u m e n t o e ran s in duda a l g u n a 
las espadas y los c a ñ o n e s de que d i s p o n í a . 

E l cand ida to n a c i o n a l era e l p r i o r D o n 
A n t o n i o , ú n i c o vas tago v a r ó n de l a l í 
nea d i r ec t a de l a casa r e a l y p o r t u g u é s 
de n a c i m i e n t o . S i los gobernadores que 
e l r ey E n r i q u e h a b í a n o m b r a d o antes de 
su m u e r t e pa ra e l gobie rno p r o v i s i o n a l 
d e l r e ino se hubiesen declarado desde 
luego por D o n A n t o n i o y hubiesen hecho 
u n l l a m a m i e n t o a l pueblo en f avo r de 
é s t e , d i f í c i l m e n t e hub ie ra conseguido Fe
l i pe ocupar e l t r o n o de P o r t u g a l , pues 
e l m i s m o Papa se mos t raba adversar io 
del poder cada d í a en aumento de Cas t i 
l l a (2); pero a q u é l l o s , i n f lu idos po r los 
d i p l o m á t i c o s e s p a ñ o l e s , v a c i l a r o n d u 
r an t e m u c h o t i e m p o , en p a r t e por i ndo 
lenc ia y en p a r t e po r mezqu ina codic ia 

hubiese podido tener sucesión. Felipe IT por todas 
las noticias que recibía sabía perfectamente que 
moriría pronto y sin ella. 

El erudito escritor portugués, Rebello da Silva, 
que a su muerte dejó escritos varios tomos de la 
Historia de Portugal en el siglo x v m , en la In 
troducción, en la cual trata de los sucesos del si
glo xv i , acusa a Felipe I I de haber incitado a Don 
Sebastián a la empresa contra Marruecos, ya con 
la mira de apoderarse de Portugal por muerte de 
este príncipe. Nada más injusto que esta acusa
ción. Los mismos datos que Eebello da Silva adu
ce prueban precisamente lo contrario, a saber: 
que Felipe I I aconsejó repetidas veces al rey por
tugués que desistiese de una empresa que creía 
descabellada, y así fué que no le envió sino algu
nos centenares de soldados que combatieron en 
Alcazarquivir al lado de los portugueses. El rey 
de España no pensó en la agregación de Portugal 
sino cuando la muerte de Don Sebastián y la pa
tente extenuación de su sucesor Don Enrique le 
mostraron abierto el camino. Por lo demás, la es
crupulosidad con que cumplió el juramento hecho 
en las cortes de no nombrar un solo empleado 
español y el abandono en que sus sucesores tuvie
ron las cosas de Portugal, hicieron que no se pu
diesen fundir entonces, como habrían debido fun
dirse en una, las dos naciones de la Península.— 
{ N . de R.) 

(1) Herrera, Historia general, I I , 360, 362. 
(2) Herrera, pág. 363. 

personal . N o v a c i l ó t a n t o Fe l ipe , sino que 
l l a m a n d o de nuevo a l a c o r t é a l deste
r r ado duque de A l b a , le puso a l f ren te d e l 
e j é r c i t o de ve in te m i l hombres , que h a c í a 
u n a ñ o h a b í a r eun ido , y le o r d e n ó que 
i n v a d i e r a P o r t u g a l . E n v a n o los p o r t u 
gueses i m p l o r a r o n el a u x i l i o de F r a n c i a 
y en vano p r o c u r ó e l Papa detener a l 
r e y c a t ó l i c o : Fe l ipe no se de jó convencer . 
M i e n t r a s los gobernadores p e r m a n e c í a n 
i n a c t i v o s , y una g r a n pa r t e de l a noble
za, seducida por b r i l l a n t e s promesas, se 
pasaba a l enemigo; y m i e n t r a s D o n A n 
t o n i o , a qu i en f a l t a b a n t a l e n t o y ener
g í a , era p roc l amado r e y en L i sboa y n o 
adoptaba las medidas de defensa nece
sarias, las ciudades i b a n cayendo una 
t r as o t ra en poder de l de A l b a , a q u i e n 
s e g u í a de cerca Fe l i pe I I . L a excelente 
d i s c i p l i n a de l e j é r c i t o e s p a ñ o l , a l c u a l 
se p r o h i b i ó , bajo pena de muer t e , a t r e 
pe l l a r en lo m á s p e q u e ñ o a los po r tugue 
ses, f a c i l i t ó en a l t o g rado l a s u m i s i ó n 
del p a í s (3). E n B e l é n , cerca de L i sboa , 
las t ropas de D o n A n t o n i o , p r ec ip i t ada 
mente reunidas , fueron derrotadas por 
los soldados de l de A l b a , cayendo luego 
en poder de é s t e l a c a p i t a l que, en pa r t e , 
fué saqueada. 

D o n A n t o n i o c o m p r e n d i ó cuan i n ú t i l 
era toda u l t e r i o r res is tencia y h u y ó po r 
m a r , d u r a n t e e l o t o ñ o de 1580. A l a p r i 
m a v e r a s iguiente , las cortes, reunidas 
en T h o m a r , reconocieron como r e y de 
P o r t u g a l a Fe l ipe . L o s portugueses se 
b u r l a r o n a d e m á s de D o n A n t o n i o , d i 
ciendo que, s i hubiese sido t a n h á b i l en 
l u c h a r como en h u i r , seguramente h a b r í a 
conservado el t r o n o de P o r t u g a l . 

Es ta conquis ta fué rea lmente i m p o r 
t a n t e pa ra l a a m b i c i ó n de Fe l ipe , que se 
e n c o n t r ó entonces d u e ñ o de toda l a pe
n í n s u l a i b é r i c a : e l r e ino e s p a ñ o l , d e s p u é s 
de 870 a ñ o s , v o l v í a a encontrarse u n i d o 
y s in m á s f ron te ras que el m a r y los P i 
r ineos. L a n a v e g a c i ó n de todo e l O c é a n o 
estaba bajo l a fiscalización de l m o n a r c a 
e s p a ñ o l ; las I n d i a s or ien ta les se c o m u 
n icaban con las occidentales, y e l A s i a , 
lo p rop io que A m é r i c a , p a r e c í a dest ina
da a s u f r i r l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . E n 
70,000 hombres se calculaba e l e j é r c i t o 
que en caso necesario p o d í a p roporc io 
na r e l P o r t u g a l europeo. 

Pero, en r ea l idad , l a conquis ta de Por 
t u g a l era de m u y dudoso v a l o r para Es-

(3) En el Almanaque de Erich Lassota de Ste-
blau. publicado en 1866 en Halle, por R. Schottin, 
se encuentran noticias interesantes acerca de este 
ejército y de la campaña portuguesa. 
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p a ñ a . L o s portugueses s e n t í a n el m i s m o 
odio profundo hac i a sus dominadores 
castel lanos y sus m i r a d a s se d i r i g í a n 
constantemente a l p r i o r de Grato , que 
no se cansaba de hacer nuevas t e n t a t i 
vas en I n g l a t e r r a y en F r a n c i a pa ra re-

• conquis ta r e l P o r t u g a l , a pesar de que de 
este personaje no g u a r d a b a n o t ro recuer
do s ino su h a b i l i d a d en l a fuga. E l p r i n 
c i p a l enemigo que t e n í a Fe l ipe I I era e l 
c lero p o r t u g u é s , el cua l , t emiendo verse 
sujeto a los mi smos impuestos que e l es
p a ñ o l , exc i taba desde el p u l p i t o y desde 
el confesonario a l pueblo con t r a l a do
m i n a c i ó n ex t ran je ra . F e l i p e se v i ó o b l i 
gado a des ter rar a u n a p o r c i ó n de f r a i 
les y a hacer asesinar secretamente a los 
que e ran m á s pel igrosos enemigos. L a 
nobleza estaba descontenta, porque e l 
r ey no h a b í a c u m p l i d o , n i en r e a l i d a d 
p o d í a c u m p l i r , las excesivas promesas 
que le h a b í a n hecho los agentes e s p a ñ o 
les. L a clase baja, a n i m a d a de u n odio 
p rofundo y de n a c i o n a l a n t i p a t í a , se 
mos t raba i r r e c o n c i l i a b l e (1), por c u y o 
m o t i v o se v e í a ob l igado a tener constan
temente en P o r t u g a l numerosas g u a r n i 
ciones y a c o n s t r u i r fuertes en los p u n 
tos m á s i m p o r t a n t e s pa ra contener e l 
descontento de los portugueses. Es to no 
s ó l o c o n s u m i ó los ingresos, y a de po r s i 
afectos a una deuda considerable, de l 
p e q u e ñ o r e ino , s ino que fué necesario 
gas tar una pa r t e i m p o r t a n t e de los fon
dos de E s p a ñ a , l o cua l descontentaba en 
a l t o g rado a los e s p a ñ o l e s viejos. 

L a conquis ta de P o r t u g a l fué e l ú l t i 
m o hecho de a rmas de l duque de A l b a : 
Fe l ipe p a g ó sus servicios , como h a b í a 
pagado los de t an tos o t ros , con l a m á s 
neg ra i n g r a t i t u d . Este soberano consi
deraba a sus m á s poderosos aux i l i a r e s 
como meros i n s t r u m e n t o s suyos, de los 
cuales p o d í a deshacerse e l d í a que no los 
necesitase. A consecuencia de una f a l t a 
comet ida por e l h i j o m a y o r de l de A l b a , 
Federico, que h a b í a seducido a una d a m a 
de l a cor te de l a r e i n a A n a , e l duque, 
que i n t e r c e d i ó po r su h i j o , fué relegado 
a su c iudad de Uceda . L a e x p e d i c i ó n de 
P o r t u g a l le s a c ó de l des t ier ro , y dos 
a ñ o s d e s p u é s , en d i c i embre de 1582, m u 
r i ó en L i sboa , y en e l pa lac io r ea l , cuan
do contaba sesenta y cua t ro a ñ o s , v i é n 
dose con genera l d isgus to que su r ey , 
que t an tas v i c t o r i a s y conquistas l e 
d e b í a , a l d í a s igu ien te de su mue r t e se 
sentaba a legremente a l a mesa de lan te 
de todo el pueblo, s i n man i f e s t a r sent i -

(1) Relación de Mateo Zane (1584), pág. 343. 

m i e n t o a lguno por e l f a l l e c i m i e n t o de l 
anc iano m i l i t a r . 

A n t e las i m p o r t a n t e s v i c t o r i a s conse
guidas por Fe l ipe , como l a reconquis ta 
de las p rov inc i a s va lonas y de una par 
te de las flamencas y l a conquis ta de 
P o r t u g a l , F r a n c i a c o m e n z ó a temer p o r 
su p r o p i a segur idad . P o r esta r a z ó n l a 
cor te firmó en d i c i embre de 1580, en 
F l e i x , u n a paz f o r m a l con los hugonotes 
que p r o p o r c i o n ó a aque l la n a c i ó n c inco 
a ñ o s de t r a n q u i l i d a d , pudiendo entonces 
dedicarse a c t i v a m e n t e a l a p o l í t i c a ex
t e r i o r , especialmente en lo que a E s p a ñ a 
se r e f e r í a . E l duque de A n j o u se apode
r ó , por u n a t r a i c i ó n , 'de l a c iudad de 
C a m b r a y , per teneciente a los P a í s e s B a 
jos e s p a ñ o l e s , d e s p u é s de c u y a h a z a ñ a 
m a r c h ó a I n g l a t e r r a pa ra t r a t a r seria
mente de su m a t r i m o n i o con I sabe l . T o 
das las apar iencias eran de que esta 
u n i ó n se l l e v a r í a a efecto, pues y a se 
h a b í a n cambiado los an i l l o s , y en los 
P a í s e s Bajos se ce lebraron los esponsa
les con grandes fiestas. P a r e c í a que las 
tendencias hispano-habsburguesas hac i a 
una m o n a r q u í a u n i v e r s a l h a b í a n de en
contrarse f rente a f rente de ot ras t en
dencias parecidas: ¡ q u é imponen t e u n i ó n 
se preparaba en t re F r a n c i a , I n g l a t e r r a 
y los P a í s e s Bajos! 

S in embargo , los que entonces d i r i g í a n 
l a p o l í t i c a francesa no eran hombres que 
supiesen aprovechar con d e c i s i ó n y ha
b i l i d a d las c i rcuns tanc ias favorables que 
se les presentaban. E n r i q u e I I I , env id io 
so de l p r i m e r t r i u n f o conseguido por su 
h e r m a n o , se n e g ó a apoya r l e po r m á s 
t i e m p o y se e x p r e s ó en sent ido desfavo
rab le a é l , n e g á n d o s e a aceptar l a a l i a n 
za ofensiva y defensiva con I n g l a t e r r a , 
que I sabe l , deseosa de r e p o r t a r a lguna 
ven ta ja de l m a t r i m o n i o , p o n í a como 
c o n d i c i ó n sine q u a n o n pa ra casarse con 
el de A n j o u . E n r i q u e I I I e n v i ó a Fe l ipe 
S t rozz i con una escuadra t r i p u l a d a po r 
mar ine ros v o l u n t a r i o s franceses pa ra 
pro teger a l p a r t i d o n a c i o n a l p o r t u g u é s 
que t o d a v í a se d e f e n d í a en las Terceras; 
pero der ro tada a q u é l l a , en 26 de j u l i o de 
1582, por una escuadra e s p a ñ o l a menos 
numerosa (2), no se a t r e v i ó e l r e y de 
F r a n c i a a ap rovechar e l s en t im ien to ge
ne ra l a n t i - h i s p á n i c o de los franceses y a 
f a c i l i t a r poderoso apoyo con que los por
tugueses r ecobra ran su independencia . 

E l p r i n c i p a l o b s t á c u l o que se o p o n í a 

(2) La derrota fué en las aguas de la isla de 
San Miguel y la escuadra española estaba man
dada por el marqués de Santa Cruz. - { N , de R.] 
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a l é x i t o de aquel los planes estaba en su 
cen t ro de u n i ó n , es dec i r , en e l duque de 
A n j o u , e l c u a l hub ie r a necesitado g r a n 

f i rudencia y h a b i l i d a d pa ra atraerse a 
a p o b l a c i ó n g e r m á n i c a y pro tes tan te de 

I n g l a t e r r a y de l N o r t e y cent ro de los 
P a í s e s Bajos . P a r a esto t u v o que l u c h a r 

su a n t i p a t í a y desconfianza. I n c a p a z de 
t o m a r u n a r e s o l u c i ó n buena y e n é r g i c a , 
estaba s iempre dispuesto a poner en 
p r á c t i c a po r medio de l a t r a i c i ó n sus 
aventurados planes, y dejaba t r a n s c u r r i r 
meses y meses s in hacer nada , m i e n t r a s 
los e s p a ñ o l e s h a c í a n cada d í a nuevos 

Alejandro Farnesio 

desde u n p r i n c i p i o con grandes d i f i c u l - • 
tades; e l p a r t i d o pro tes tan te i n g l é s se 
o p o n í a a l p royec tado m a t r i m o n i o , con
t r a e l c u a l publ icaba ardientes fo l le tos , 
y l o p r o p i o a c o n t e c í a en los P a í s e s B a 
jos . Con m o t i v o de haber i n t e n t a d o u n 
e s p a ñ o l asesinar, en m a r z o de 1582, a l 
de Orange , por poco e l de A n j o u y sus 
c o m p a ñ e r o s son v í c t i m a s , en Amberes , 
del f u r o r popu la r , pues el pueblo estaba 
convencido de que s ó l o los asesinos de 
l a Noche de San B a r t o l o m é p o d í a n ser 
los autores de aquel a ten tado . 

F ranc i sco de A n j o u , lejos de p r o c u r a r 
con su conduc ta gana r pa ra s í y pa ra 
los franceses las s i m p a t í a s de los protes
tantes , h izo cuan to pudo pa ra aumen ta r 

progresos. P r o n t o se supo c u á l e s e ran 
sus proyectos secretos. 

A n j o u estaba cansado de ser e l cele
brado defensor de l a l i b e r t a d de los c i u 
dadanos, hac ia los cuales s e n t í a todo e l 
desprecio p r o p i o del noble y de l p r í n c i p e 
f r a n c é s . A pesar de los repet idos j u r a 
mentos que h a b í a prestado de respetar 
los p r i v i l e g i o s de l p a í s , d e c i d i ó ser su 
s e ñ o r absoluto ; y aunque cua lqu ie ra per
sona sensata h u b i e r a reconocido l a i m 
p o s i b i l i d a d de someter con solos 10,000 
soldados a a lgunos m i l l o n e s de hombres 
acostumbrados a l a independencia y a 
l a gue r ra , e l de A n j o u no era h o m b r e de 
serias reflexiones y a d e m á s en t re sus 
c o m p a ñ e r o s de a rmas l a m a y o r p a r t e 
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eran nobles que consideraban a los fla
mencos com'o s imples y plebeyos merca
deres. Todas las plazas en que h a b í a 
guarn ic iones francesas quiso el de A n j o u 
que le proc lamasen su soberano absolu
t o . U n a de las p r inc ipa les era l a poblada 
y r i c a c iudad de Amberes , donde r e s i d í a 
e l p r í n c i p e de Orange, y donde se quiso 
r e p e t i r l a « f u r i a e s p a ñ o l a . » E n efecto, 
m i e n t r a s el de A n j o u p e r m a n e c í a p r u 
dentemente fuera de las puer tas de l a 
c iudad , a lgunos m i l l a r e s de franceses 
pene t ra ron de repente en e l la , en 17 de 
enero de 1583, y comenzaron l a ma tanza 
y el saqueo de l a p o b l a c i ó n que nada 
sospechaba. Pero su loca codic ia y su 
sed de sangre s a l v a r o n l a l i b e r t a d de l a 
c iudad , pues i nd ignados los hab i tan tes 
y los guard ias de Orange, t u v i e r o n t i e m 
po de reuni rse y de defenderse, d i r i g i d o s 
po r e l p r í n c i p e en persona, c o n t r a los 
invasores y de aco r r a l a r lo s en las calles 
estrechas, donde p r o n t o d i e ron buena 
cuenta de ellos. 

Es t a empresa t a n i n f a m e como necia
mente concebida puso fin a l a domina 
c i ó n de A n j o u en los P a í s e s Bajos. ¿ D e 
q u é le s i r v i ó que en u n funesto d í a de 
i n v i e r n o cayesen en poder de sus t ropas 
a lgunas fortalezas? E n c o n t r á b a s e con 
u n p e q u e ñ o e j é r c i t o en medio de u n pue
blo enemigo e i n d i g n a d o ; cerca de M a 
l inas , por poco perecen ahogados é l y 
los suyos en las aguas de los diques 
abier tos por los hab i tan tes ; y grac ias a 
l a i n t e r v e n c i ó n de l de Orange, que no 
q u e r í a a t raer sobre l a causa de las l i be r 
tades flamencas l a enemis tad de F r a n 
cia , pudo conseguir e l p r í n c i p e f r a n c é s 
que se firmara en marzo de 1583 u n t r a 
tado, en v i r t u d del c u a l c e d i ó a los Es
tados generales una pa r t e de sus t ropas 
y las ciudades ocupadas, obteniendo en 
cambio l i b r e r e t i r a d a pa ra s í y para los 
franceses que en Amberes h a b í a n sido 
hechos pr i s ioneros . D e s p u é s de estos, su
cesos, r e g r e s ó e l de A n j o u a F r a n c i a 
v i endo perdidas no s é l o su d o m i n a c i ó n 
en los P a í s e s Bajos, s ino las esperanzas 
de casarse con l a r e i n a de I n g l a t e r r a . 

S i n apoyo de l ex t r an j e ro y por sus 
solas fuerzas y a b n e g a c i ó n d e b í a u n a 
pa r t e po r lo menos de los P a í s e s Bajos 
conquis ta r su independencia . L a perse
ve ranc ia , e l v a l o r , los esfuerzos y e l 
sacr i f ic io c o n t r i b u y e r o n a este g lor ioso 
é x i t o . 

E l r e y de E s p a ñ a , a qu i en entonces 
s o n r e í a en todas par tes l a f o r t u n a , f ué 
qu ien m á s se a p r o v e c h ó de las empresas 
del de A n j o u . L a a t r e v i d a t o m a de C a m -

bray , c i u d a d v a l o n a , por los franceses 
m o v i ó a los valones a ped i r a u x i l i o a 
Fe l ipe I I , que y a desesperaba de recon
qu i s t a r las p ro v i n c i a s perdidas . ¡Qué 
t r i u n f o pa ra l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a ! E l 
desorden que se produjo en t re los fla
mencos rebeldes, a consecuencia de l a 
fracasada d o m i n a c i ó n del de A n j o u , y l a 
carencia de t ropas expertas y de buenos 
generales h i c i e r o n m á s f á c i l l a tarea de 
A l e j a n d r o Farnes io . E n a lgunas c iuda
des, especialmente en Gan te , o c u r r i e r o n 
a lgunos mot ines d e m o c r á t i c o s ; pero, en 
cambio , en las p r o v i n c i a s de l cent ro y 
del Este se m a r c ó cada vez m á s l a sepa
r a c i ó n en t re los protes tantes y los c a t ó 
l icos y p a r e c í a que é s t o s s e g u i r í a n el 
e jemplo de los va lones , abrazando e l 
p a r t i d o de E s p a ñ a . L a s p r o v i n c i a s pro
testantes del N o r t e , las p r inc ipa les au
toras de l a U n i ó n de U t r e c h t , reanuda
r o n su estrecha a l i anza , pero t a m b i é n 
en ellas p r e v a l e c í a n las f ú t i l e s d iscordias 
sobre e l b ien genera l (1). 

L o s Estados generales p e r m a n e c í a n 
i nac t ivos ; G-ui l lermo de Orange , cent ro 
y representante de l a l u c h a po r l a inde
pendencia, s ó l o equivocadamente o po r 
e s p í r i t u de p a r t i d o era cal i f icado de ex
celente caudi l lo^ pues s i b ien era u n 
g r a n h o m b r e ,de Es tado y u n buen pa
t r i o t a p o s e í d o de noble a m b i c i ó n , en 
cambio no m e r e c í a el n o m b r e de buen 
genera l n i de h á b i l o rgan izador , pues 
no h a c í a nada, m i e n t r a s que Farnes io 
.iba a p o d e r á n d o s e , una t r as o t r a , de t o 
das las ciudades. T o d a l a F landes occi
den t a l , con l a m a y o r pa r t e de sus costas, 
c a y ó en poder de los e s p a ñ o l e s ; y s ó l o a 
duras penas pudo conseguirse que Gan
te, l a c a p i t a l de l a Flandes o r i e n t a l , no 
se entregase a los soldados de Farnes io , 
como y a l o h a b í a n hecho Bru ja s e I p e r n 
L o s mismos Estados generales conside
r a r o n t a n desesperada su causa, que, en 
n o v i e m b r e de 1583, ofrec ieron su s u m i 
s i ó n comple t a a l a corona de F r a n c i a , 
con t a l que é s t a se encargara de defen
derles c o n t r a los e s p a ñ o l e s (2); p ropos i 
c i ó n que, po r f o r t u n a pa ra ellos, no 
quiso aceptar E n r i q u e I I I . ¡ C u á n grande 
fué l a a l e g r í a de Fe l ipe , y c u á n p r o n t a 
hubo de creer l a s u m i s i ó n comple ta de 
los P a í s e s Bajos, a l saber que d e s p u é s 
de cinco* t e n t a l i v a s de asesinato fraca
sadas, G u i l l e r m o de Orange h a b í a sido 
por fin asesinado en D e l f t , en 10 de j u l i o 

(1) P. L . Müller, pág. 202. 
(2) Kervyn de Lettenhove, en el Boletín de la 

Academia de Bélgica, I I I , I I , 193. 
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de 1584, por B a l t a s a r Ge ra rd , h o m b r e 
f a n á t i c o , n a t u r a l de l F r a n c o Condado, 
b o r g o ñ ó n , que pa ra t a n c r i m i n a l empre
sa h a b í a obtenido l a a p r o b a c i ó n de va-

' r ios f ra i l es y de l m i s m o A l e j a n d r o F a r -
nesio! L a f a m i l i a de l asesino, que s i 
gu iendo l a cos tumbre feroz de l a é p o c a 
e x p i ó su c r i m e n con muer t e a t roz , r e c i 
b ió de l agradecido r e y los bienes de l 
F r a n c o Condado que h a b í a n sido confis
cados a l de Orange, c r u e l i r o n í a d i g n a 
en te ramente de l a ingeniosa sed de ven
ganza de Fe l ipe I I . 

N o sabemos s i G u i l l e r m o de Orange 
hub ie r a sido capaz de defender con é x i t o 
l a independencia de los P a í s e s Bajos: l o 
indudable ' es que é l fué e l p r i m e r o que 
l a f u n d ó . E n aquel rudo e i n c i e r t o p e r í o 
do de desapiadada gue r r a de todos con t r a 
todo, s o b r e s a l i ó po r enc ima de sus com
p a t r i o t a s , pues, aunque no exento de 
m i r a s personales, estaba a n i m a d o de 
v a l o r hero ico , de e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n 
y de to l e ranc ia , y profesaba acendrado 
a m o r a su p a t r i a . Con r a z ó n , puess le 
estuvo agradecido su pueblo. 

Su mue r t e produjo genera l desconten
t o en los P a í s e s Bajos, y aun cuando, a 
l a l a r g a , no v i e r o n sus asesinos real iza
das las esperanzas que en este suceso 
h a b í a n puesto, e l poder e s p a ñ o l t o m ó 
por de p r o n t o amenazador inc remen to , 
y has ta p a r e c i ó dest inado a ocupar una 
p o s i c i ó n preponderan te en F r a n c i a . 

E l desordenado r é g i m e n de E n r i q u e I I I 
h a b í a exc i tado e l descontento de todas 
las clases y , lo que es peor pa ra u n go
bierno, a t r a í d o sobre s í no s ó l o e l odio , 
sino t a m b i é n e l desprecio. 

E n los ú l t i m o s v e i n t i c i n c o a ñ o s h a b í a 
nac ido u n a nueva clase de feuda l i smo. 
E l p r i m e r o , fo rmado p o r las p r inc ipa les 
razas de condes y duques, h a b í a sido 
des t ru ido por Fe l ipe A u g u s t o , San L u i s 
y Fe l ipe e l He rmoso ; e l segundo era e l 
de los p r í n c i p e s de las l í n e a s colaterales 
d é l a casa r ea l , que, en l a segunda m i t a d 
de l s i g l o x v , h a b í a desaparecido a i m 
pulso de l p u ñ a l y de l veneno de L u i s X I . 
L o s d e s ó r d e n e s de las guer ras c iv i l e s 
h a b í a n dado o r i g e n a l tercero , es decir , 
a l de los gobernadores de p rov inc i a s , de 
los grandes d i g n a t a r i o s , y a s í sucesiva
men te has ta los s imples comandantes 
de for ta leza , todos los cuales considera
ban sus cargos como posesiones propias , 
he red i t a r i a s y enajenables: ¡ t a n p ro fun
damente se h a b í a n impreso las ideas 
feudales en l a g e n e r a l i z a c i ó n precedente 
de l a E d a d media! 

A u n r e y f r a n c é s só lo se presentaban 

Armadura del duque de Alba.-
real de Madrid 

Armería 

las dos soluciones s iguientes : o recono
cer aquel feudal i smo y t r a t a r l o con m a r 
cada c o n s i d e r a c i ó n , s i se s e n t í a dema-
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siado d é b i l , o l u c h a r c o n t r a é l . Es to 
ú l t i m o era lo que e x i g í a n l a un idad y l a 
s o b e r a n í a del Es tado j a e l lo d e b í a ten
derse por medios propios y h á b i l e s ; pero 
E n r i q u e I I I no p l a n t e ó l a c u e s t i ó n en 
tales t é r m i n o s , s ino que r e c o n o c i ó aque l 
feudal ismo de a l tos funcionar ios , debi
l i t á n d o l o y d e s t r u y é n d o l o , s i n embargo, 
a l l í donde le p a r e c í a conveniente en pro
vecho de sus f avo r i to s , hombres todos 
cuya incapac idad s ó l o era superada po r 
su i n m o r a l i d a d . Este proceder no le 
a t ra jo las s i m p a t í a s de nadie y en cam
bio le v a l i ó l a enemistad de aquellos a 
quienes d e s p o s e y ó de sus cargos pa ra 
dar los a sus f a v o r i t o s , y l a de los g r a n 
des func ionar ios , todos ellos apoyo y 
defensa del r e ino . 

A d e m á s u n g r a n n ú m e r o de miembros 
de las f a m i l i a s c a t ó l i c a s nobles estaban 
ind ignados c o n t r a e l r e y por el f a v o r 
que dispensaba a los protestantes, y su 
i n d i g n a c i ó n se v i ó apoyada por e l c lero, 
que por p r i m e r a vez se a t r e v í a a mos
t ra r se h o s t i l a l a m o n a r q u í a . 

E l a l t o clero e n c o n t r ó pa ra sus esfuer
zos en pro de l a I g l e s i a u n ter reno suma
mente favorable en e l e s p í r i t u c a t ó l i c o 
que se h a b í a ex tend ido por toda l a F r a n 
cia , a manera de r e a c c i ó n c o n t r a el p ro 
tes tan t i smo, y e x i g i ó f o r m a l m e n t e de l 
r ey el r econoc imien to de las decisiones 
de l conc i l i o de T r e n t o , y l a d e v o l u c i ó n 
de l a l i b e r t a d e lec to ra l a los cabildos 
catedrales y conventuales . Ambas e x i 
gencias fueron rechazadas por ,e l rey (1); 
pero e l lenguaje del a l t o clero se h i zo 
cada vez m á s fuer te y amenazador, l l e 
gando a ped i r l a s u p r e s i ó n de las l ibe r 
tades concedidas a los hugonotes , a los 
herejes. 

M i e n t r a s todos estos pe l ig ros se cer
n í a n sobre e l r e ino y amenazaban l a 
ex is tenc ia de l a m o n a r q u í a , é s t a se en
con t raba en manos de gente que no que
r í a con jura r los n i vencerlos . L a hacien
da se h a l l a b a eií u n deplorable desor
den, pues las guer ras c iv i l e s c o n s u m í a n 
sumas considerables y d i f i cu l t aban l a 
r e c a u d a c i ó n de los impuestos ; a d e m á s 
c o n t r i b u í a n a estos apuros las d is ipac io
nes a las cuales E n r i q u e I I I s e g u í a en
t r e g á n d o s e , en u n a é p o c a en que no s a b í a 
de q u é v i v i r . Entonces hubo que apelar 
a las m á s h á b i l e s es tratagemas e c o n ó 
micas que, s i bien p roporc ionaban dine
r o po r a lgunas semanas, en cambio 
ag ravaban m á s y m á s las y a pesadas 
cargas del Es tado. 

(1) Thou, Historiarum lib. , 75. 

Funes ta fué l a inf luencia que ejercie
r o n l a innob le conducta del monarca y 
su v i d a escandalosa, a l ternadas con pe
ni tencias exageradas y a l t amen te i m 
propias de su elevada p o s i c i ó n . L o s fa
n á t i c o s , a cuyos ojos E n r i q u e h a b í a co
met ido u n g r a n de l i t o firmando l a paz 
de F l e i x , ap rovecharon estas c i rcuns
tancias pa ra l anzar desde todos los p ú l -
p i tos acusaciones con t r a él r ey , pa ra las 
cuales o f r e c í a m a t e r i a suficiente e l con
t ras te entre sus o r g í a s y sus procesiones. 
¿Qué respeto p o d í a merecer u n soberano 
que en u n m o m e n t o t rocaba el m á s afe
minado t r a j e por e l sayo del peni tente y 
e l c i n t u r ó n guarnec ido de c r á n e o s ? 

E n esta h o s t i l i d a d del p a r t i d o c a t ó l i c o 
con t ra l a m o n a r q u í a se ven c l a ramen te 
dos corr ientes d i s t i n t a s que p r o n t o se 
confundieron en una sola: J a de los G u i 
sas y l a de los e s p a ñ o l e s . 

L o s Guisas t e n í a n g r a n desventaja en 
sus planes y esfuerzos; l a d i r e c c i ó n ex
c lus ivamente c a t ó l i c a que el r ey h a b í a 
impreso a su p o l í t i c a h a b í a cesado por 
comple to , y l a i m p o r t a n c i a p o l í t i c a de 
los Guisas era m u y i n f e r i o r a l a de adve
nedizos como Joyeuse y E p e r n ó n . Con
t r a el r e y E n r i q u e I I I se a rmaban , pues, 
las animosidades personales, p o l í t i c a s y 
r e l ig iosas . A l g u n o s c a t ó l i c o s f a n á t i c o s 
qu i s ie ron aprovechar l a L i g a pa ra sus 
fines personales. P u b l i c á r o n s e fo l le tos 
en los cuales se d e f e n d í a n los derechos 
de los Guisas a l t r o n o f r a n c é s como des
cendientes de C a r lom agno y antecesores 
de los M e r o v i n g i o s (2); y en los mis te r ios 
de l a I g l e s i a , E n r i q u e de Guisa era con
siderado como e l D a v i d que h a b í a de 
vencer a G o l i a t , es decir , a l r e y . 

L a p r o t e c c i ó n que los franceses h a b í a n 
dispensado repet idas veces a los rebeldes 
de los P a í s e s Bajos era u n p re t ex to m á s 
que suficiente pa ra que E s p a ñ a h i c i e r a 
en F r a n c i a secreta p ropaganda r evo lu 
c iona r i a . E n 1582 fué ejecutado en P a r í s 
u n h o m b r e que por encargo de E s p a ñ a 
h a b í a i n t e n t a d o o r g a n i z a r una g r a n con
j u r a c i ó n con t r a e l rey (3). P r o n t o v i ó 
Fe l ipe I I que e l de Guisa era e l ins
t r u m e n t o m á s p r o p i o pa ra su p o l í t i c a , 
encaminada c o n t r a los herejes y espe
c ia lmen te c o n t r a el poder p o l í t i c o de 
F r a n c i a ; y a s í desde el a ñ o 1583 se esta
blec ieron en F r a n c i a a lgunos agentes 
e s p a ñ o l e s (Tassis y Moreo) que entabla-

(2) Esto se consignaba especialmente en la 
Stemmata Lottaringiae ac Barr í ducum de Fran
cisco de Rosiéres, publicada en París en 1580. 

(3) José de Croze, Los Quisas, los Valois y 
Felipe I I , tomo I, pág. 257. 
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r o n negociaciones con los G-uisas. N a d a 
.decidieron por entonces, pero esperaron 
a l g ú n acon tec imien to que s i r v i e r a de 
p r e t e x t o y d iera probabi l idades de é x i t o 
a l l e v a n t a m i e n t o (1) . E l r e y E n r i q u e I I I 
t e n í a sospecha de estas i n t r i g a s , pero 
t e m í a que p e r s i g u i é n d o l a s m o t i v a r a l a 
s u b l e v a c i ó n , y en é l p o d í a n m á s que 
todo l a i n d o l e n c i a y e l deseo de v i v i r 
t r a n q u i l o . 

L a s i t u a c i ó n genera l estaba l l e n a de 
pe l ig ros , cuando u n acon tec imien to i n 
esperado h izo es ta l l a r l a t empes tad . 

L a fecundidad de l a f a m i l i a de E n r i 
que I I p a r e c í a haberse e x t i n g u i d o en los 
h i jos de é s t e ; F ranc i sco I I y Carlos I X 
h a b í a n m u e r t o s in descendientes l e g í t i 
mos; se v e í a c l a r amen te que l a enfermiza 
esposa de E n r i q u e I I I no d a r í a a é s t e 
h i j o a l g u n o ; y el ú l t i m o de los h i jos de 
E n r i q u e I I , F ranc i sco de A n j o u , h a b í a 
regresado de los P a í s e s Bajos en t a l es
tado de d e b i l i d a d c o r p o r a l y m o r a l , que' 
todos p r e v e í a n su p r ó x i m a muer t e . S ó l o 
quedaba, pues, una r a m a de l a casa r ea l 
de los Capetos, los Borbones, el jefe de 
c u y a f a m i l i a era E n r i q u e de N a v a r r a , 
empedern ido hereje, a qu ien E n r i q u e I I I 
h a b í a reconocido « c o m o segunda perso
na de F r a n c i a y sucesor s u y o , » p a r a e l 
caso de que m u r i e r a e l de A n j o u . 

Es te m u r i ó en 10 de j u n i o de 1584 y 
su m u e r t e fué t a n i m p o r t a n t e como i n 
s ign i f i can te h a b í a sido su v i d a . L o s ca
t ó l i c o s se es t remecieron y aun los m á s 
t emplados de en t re el los j u z g a r o n i m p o 
sible que u n hereje se sentara en el t r o 
no de l r e y c r i s t i a n í s i m o . L o s m á s fa
n á t i c o s y e n é r g i c o s estaban decididos a 
i m p e d i r l o con las a rmas en l a m a n o . I m 
p o r t a n t e en e x t r e m o fué l a t r a n s f o r m a 
c i ó n que en ambos pa r t i dos re l ig iosos se 
v e r i f i c ó : los hugonotes , has ta entonces 
enemigos de l a m o n a r q u í a y p a r t i d a r i o s 
de u n a r e p ú b l i c a federal , se h i c i e r o n ar
dientes m o n á r q u i c o s a l ve r que e l r e y 
l e g í t i m o figuraba en sus filas; y los ca
t ó l i c o s , en cambio , adalides de l a au to
r i d a d m o n á r q u i c a , se pasaron, p o r l a 
m i s m a r a z ó n , a l p a r t i d o federa l r e p u 
b l i cano . 

L a mue r t e de A n j o u d e b í a e x c i t a r a 
las dos potencias que d i r i g í a n y exp lo
t a b a n l a L i g a a proceder con d e c i s i ó n y 
e n e r g í a . 

F e l i p e I I se c r e y ó ob l igado a aprove
cha r e l m o v i m i e n t o que se operaba con-

(1) Juan Bautista de Tassís, Coynmeniarii, li
bro V I : Hoynck van Papendreeht, Analecta Bél
gica (La Haya, 1743), pág. 438. 

t r a e l r e y y con t r a E n r i q u e de N a v a r r a , 
pues c o m p r e n d í a que, de sentarse en e l 
t r o n o de F r a n c i a u n hereje, esta n a c i ó n 
s e r í a en todas las cuestiones e l m á s de
c id ido adversar io de l a c a t ó l i c a E s p a ñ a , 
a l paso que u n r e y c a t ó l i c o en t ron izado 
y apoyado p o r e l a u x i l i o de los e s p a ñ o 
les h a b r í a necesariamente de aceptar y 
someterse a l a p o l í t i c a de los Habsbur -
gos. Tassis, e l embajador e s p a ñ o l en Pa
r í s , propuso a E n r i q u e de Guisa una 
a l i anza pa ra defender l a r e l i g i ó n c a t ó l i 
ca; Guisa , t emiendo una t r a i c i ó n , con
s u l t ó el caso con el Papa y Gregor io X I I I 
c o n t e s t ó en sentido favorab le a los es
p a ñ o l e s y p r o m e t i ó su b e n d i c i ó n s i l a 
i n t e r i c i ó n era rea lmente r e l i g io sa . 

L i b r e s y a de todo e s c r ú p u l o , los dos 
hermanos , e l duque de Guisa y e l de M a -
yena , en n o m b r e p r o p i o y en e l de los 
d e m á p i n d i v i d u o s de l a casa r ea l , e l car
denal de Guisa y los duques de A u m a l e 
y Elboeuf , firmaron en enero de 1585 una 
a l i anza con Tassis (2), que abrazaba dos 
pun tos fundamenta les : el t r o n o , a l a 
muer t e de E n r i q u e I I I , d e b í a ser ocupa
do, no por E n r i q u e de N a v a r r a , s ino por 
su c a t ó l i c o t í o , el d é b i l y anc iano carde
n a l de B o r b ó n , a qu i en p o d r í a e l de G u i 
sa d i r i g i r a su an to jo ; e l p r o t e s t a n t i s m o 
d e b í a ser comba t ido en c o m ú n a s í en 
F r a n c i a como en los P a í s e s Bajos, pa ra 
lo cua l Fe l i pe I I se c o m p r o m e t í a a dar 
a sus a l iados franceses una suma a n u a l 
de u n m i l l ó n de florines de oro, o b l i g á n 
dose en c a m b i o é s t o s a r o m p e r su a l i a n 
za con los turcos y a en t rega r a E s p a ñ a 
a C a m b r a y y l a N a v a r r a francesa a l 
N o r t e de los P i r i neos . V é a s e c u á n h á b i l 
mente supo a r m o n i z a r Fe l i pe I I su celo 
r e l ig ioso con su provecho, y c u á n poco 
i m p o r t a b a n a los Guisas loreneses los 
intereses de F r a n c i a desde e l m o m e n t o 
en que a t a n t o se c o m p r o m e t i e r o n y que 
a d e m á s o f r ¿ c i e r o n a l duque de Saboya, 
a cambio de su apoyo, una pa r t e i m p o r 
t an t e de los t e r r i t o r i o s del R ó d a n o y l a 
m i s m a c i u d a d de L y ó n . 

Sobre estas a l ianzas se c o n s e r v ó n a t u 
r a l m e n t e e l secreto, pero p r o n t o se v ie
r o n sus resul tados . A l g u n o s nobles, go
bernadores de grandes ciudades, se de
c l a r a r o n p o r lo i Guisas y por l a L i g a y 
f o r m a r o n u n a estrecha u n i ó n , o r g a n i 
z á n d o s e perfec tamente y l o g r a n d o j u n 
t a r u n e j é r c i t o de 12,000 hombres . E n 
a b r i l de 1585 a p a r e c i ó , firmado po r el 
ca rdena l de B o r b ó n , e l manif ies to de los 

(2) E l texto de este tratado se encuentra en la 
obra citada de Tassis, libro VI , pág. 446. 
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sediciosos c a t ó l i c o s , en e l cua l , como se 
c o m p r e n d e r á , no se e sca t imaron las p ro 
mesas de restablecer l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a 
en todo su a n t i g u o esplendor, de devol 
ve r a l a nobleza los perd idos p r i v i l e g i o s , 
de l i b e r t a r a l pueblo de los excesivos i m 
puestos, de restablecer l a s o b e r a n í a del 
P a r l a m e n t o en ma te r i a s j u r í d i c a s y l a 
i n a m o v i l i d a d de los empleados, y de con
vocar los Estados generales cada t res 
a ñ o s . 

A u n cuando los jefes de l a L i g a no 
pensaban en c u m p l i r tales promesas, 
e ran u n p e l i g r o p a r a l a m o n a r q u í a ; pues 
c o n t r a e l l a se l e v a n t a r o n l a i ndomab le 
a l t a a r i s toc rac ia , los exigentes p a r l a 
mentos , y l a democrac ia de las clases 
bajas en las ciudades, mov idos todos del 
m a y o r f ana t i smo re l ig ioso . E n todas las 
grandes poblaciones se o r g a n i z a r o n co
m i t é s de l a L i g a , que acabaron por apo
derarse del gob ie rno . L o s rebeldes que
r í a n m a r c h a r sobre P a r í s , l a m a y o r í a 
de cuyos hab i tan tes estaban seguros de 
o b l i g a r a l r e y a que se somet iera (1). 
L o s j e s u í t a s a t i zaban e l m o v i m i e n t o y 
aprovechaban su poderosa o r g a n i z a c i ó n 
y sus grandes a l ianzas en per ju ic io de l a 
corona francesa, de l a cua l se m o s t r a 
b a n decididos adversar ios (2); y el ene
m i g o de l r e ino , e l e s p a ñ o l , estaba dis
puesto a pres ta r a l a s e d i c i ó n poderoso 
a u x i l i o . Es to era n a t u r a l (3); pues desde 
el m o m e n t o en que l a L i g a cons iguiera 
su objeto, F r a n c i a se c o n v e r t i r í a en u n 
caos de grandes y p e q u e ñ o s vasallajes y 
mun ic ipa l idades , y los func ionar ios j u 
diciales y a d m i n i s t r a t i v o s d a r í a n buena 
cuenta de lo que quedara de l poder cen
t r a l . 

S in embargo, l a m o n a r q u í a no se v i ó 
abandonada por todos, pues e l m a l go
bierno de l ú l t i m o Y a l o i s no h a b í a des
t r u i d o por comple to l a t r a d i c i o n a l l ea l 
t a d del pueblo f r a n c é s . A s í es que m u 
chos c a t ó l i c o s se dec l a ra ron con t ra r ios 
a l a L i g a y a los Guisas, y se manifes ta
r o n dispuestos a defender l a m o n a r q u í a 
de sus asechanzas. Igua les sen t imien tos 
a n i m a b a n a los hugonotes , a quienes E n 
r ique I I I h a b í a sabido atraerse con e l 
edicto de F l e i x , y que v e í a n en l a L i g a ' 
a su m á s poderoso enemigo . 

H) Croze, I , 281. 
(2) Despacho de Cavriana al Secretario de Es

tado florentino, Vinta: 4 de agosto de 1585: JUbe-
r i , Catalina de Médicis, 431. 

(3) En 4 de mayo de 1585 los cardenales de 
Borbón y de Guisa y el duque de Guisa acusaron 
recibo a Felipe I I de la suma de 300,000 florines 
de oro que éste les había enviado: Croze, 346. 

Pe ro E n r i q u e I I I era demasiado pus i 
l á n i m e pa ra hacer f rente a u n p a r t i d o 
que se l evan taba en n o m b r e de su p ro
p i a r e l i g i ó n . Este fué u n m o m e n t o deci
s ivo en su v i d a y en su gobierno, y ea 
t a l m o m e n t o le f a l t ó e l v a l o r . Su madre , 
por miedo a E n r i q u e de N a v a r r a , se 
h a b í a pasado comple t amen te a los ene
migos de é s t e ; y a l des ignar le e l r e y a 
E n r i q u e de Guisa como « b á c u l o de su 
a n c i a n i d a d , » y a l p roponer le e n t r a r en 
negociaciones con l a L i g a , l a r e s o l u c i ó n 
decis iva estaba t omada . Estas negocia
ciones d ie ron por resul tado e l edicto de 
Nemours (5 de j u l i o de 1585) « p e r p e t u o © 
i r r e v o c a b l e , » como todos los edictos de 
e f í m e r a ex is tenc ia que se h a b í a n pro
m u l g a d o de u n cua r to de s ig lo a aque l la 
par te , y en e l cua l quedaron satisfechos 
todos los deseos de l a L i g a (4). 

L o s actos y los esfuerzos de l a L i g a 
t e n d í a n a conservar en poder de sus cau
d i l l o s las mejores plazas fuertes del N o r 
t e de F r a n c i a y a concederles e l derecho 
de rodearse destrepas; y , en p u n t o a re
l i g i ó n , a conseguir que en e l espacio de 
u n mes sa l i e ran de l r e ino los pastores 
protes tantes y en e l t é r m i n o de seis me
ses los seglares bajo í a pena de mue r t e y 
c o n f i s c a c i ó n de bienes, a no ser que abra
za ran e l ca to l i c i smo . 

Es to era t o d a v í a m á s du ro que las con
secuencias mismas de l a Noche de San 
B a r t o l o m é . ¿ E n d ó n d e estaba e l i n t e r é s 
del pueblo, de las ciudades y del P a r l a 
mento? L a a l t a a r i s toc rac i a de l a L i g a 
só lo t e n í a dos m i r a s : su poder y l a sobe
r a n í a absolu ta del c a t o l i c i s m o . N a d i e 
c r e í a que e l edic to de N e m o u r s pud ie ra 
l levarse a cabo p a c í f i c a m e n t e ; a s í es que 
l a L i g a y E n r i q u e I I I se p r e p a r a r o n pa ra 
una gue r ra c o n t r a los hugonotes . F e l i p e 
t r i u n f a b a ; pues, a l deci r de su agente 
cerca de los Guisas, J u a n B a u t i s t a de 
Tassis, «¿qué cosa mejor p o d í a sucederle 
que tener ocupada a toda l a G a l i a de 
suerte que no pudie ra en mane ra a l g u n a 
oponerse a su p ó l í t i c a ? » 

L o s protes tantes se a t e r r o r i z a r o n ante 
el p o r v e n i r que les esperaba. L a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , antes t a n favorab le a ellos, a 
l a s a z ó n estaba del lado de l a m o n a r 
q u í a , de los magna tes y de los poderes 
jud ic ia les . L o s hugonotes se v e í a n ex
cluidos de l a paz y de las leyes en su pa
t r i a ; el p ro t e s t an t i smo , a l p rop io t i e m 
po, h a b í a exper imentado grandes p é r d i -

(4)' E l tratado de Nemours entre la reina 
dre y los Guisas; Tassis, obra citada, libro V I I , 
página 462. 
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das, a consecuencia de l a Con t r a r r e fo r 
m a que se h a b í a rea l izado en A l e m a n i a 
y en los P a í s e s Bajos , donde, m u e r t o el 
de Orange , h a c í a grandes y a m § n a z a d o -
res progresos A l e j a n d r o Farnes io . S i n 
embargo de l o t r i s t e que se presentaba 
e l p o r v e n i r , los protes tantes no perdie
r o n e l v a l o r , y encon t r a ron u n excelente 
c a u d i l l o en E n r i q u e de N a v a r r a . 

L o s rudos a ñ o s de gue r r a , y a m e n u 
do de mise r ia , h a b í a n t emplado e l c a r á c 
t e r de este p r í n c i p e y modi f icado y ro 
bustecido sus ap t i tudes . D u r a n t e aquel 
t i e m p o h a b í a ap rend ido a ser perspicaz 
e n e l campo de b a t a l l a , y su i n t e l i g e n t e 
y c l a ro t a l en to h a b í a sabido a d q u i r i r 
a s í el a r t e de l a d i p l o m a c i a y de l h o m 
bre de Estado como las dotes de m i l i t a r . 
Su buen sent ido, su aparente y en p a r t e 
verdadera bondad, l a e l a s t i c idad de su 
c a r á c t e r y de su f a n t a s í a l e h a b í a n cap
tado las s i m p a t í a s de sus p a r t i d a r i o s , no 
menos que sus convicciones y su a f i c ión 
a l a g u e r r a y a las aven turas . E n med io 
de todas sus adversidades, h a b í a sabido, 
en g r a n pa r te , apar ta rse de los placeres 
y del sensualismo que a menudo h a n he
cho que los observadores superficiales se 
equ ivocaran acerca de las verdaderas 
cual idades de l B e a r n é s , n o m b r e con que 
s o l í a n des ignar le sus enemigos t o m á n 
dolo de l a p e q u e ñ a pa r t e que conserva
ba del re ino de sus mayores". L a s r epe t i 
das t e n t a t i v a s que h izo l a cor te para 
c o n v e r t i r l e f racasaron ante l a tenac idad 
de E n r i q u e , el cua l las r e c h a z ó , a pesar de 
que, abrazando e l ca to l i c i smo , se asegu
raba l a s u c e s i ó n a l t r ono de F r a n c i a (1). 

Con g r a n celo supo o rgan iza r su par
t i d o enfrente de los enemigos que por 
todos lados les amenazaban. P r o t e g í a n l e 
su p r i m o , el p ro tes tan te E n r i q u e de Con-
d é , y el exper to m i l i t a r v izconde de T u -
rena; pero l a t a rea que se p r o p o n í a no 
t e n í a nada de f á c i l , pues d u r a n t e los 
c inco a ñ o s de paz, l a i nd i f e r enc i a y l a 
a p o s t a s í a h a b í a n hecho grandes destro
zos en t re los hugonotes . D e s p u é s de los 
esfuerzos y sacrif icios de l a gue r ra , una 
a t o n í a genera l se h a b í a apoderado del 
p a r t i d o pro tes tan te y le h a b í a dejado casi 
s in defensa enfrente de l a opresora i n 
fluencia de l a d o m i n a n t e m a y o r í a c a t ó 
l i c a . L o s nobles abandonaban a cente
nares e l p a r t i d o y se dejaban a t rae r a l a 
p o l í t i c a del r ey , que s ó l o c o n f e r í a car
gos y honores a los c a t ó l i c o s , y a l mis 

i l ) Enrique Talbot a su padre Shrewsbury, 6 
de agosto de 1585; Lodge, ILlustrations of British 
History (Londres, 1838), I I , 270. 

m o t i e m p o muchos sacerdotes p ro tes tan
tes se m a n t e n í a n t a m b i é n en a c t i t u d d é 
b i l y pas iva . Los m á s celosos hugonotes 
estaban casi s iempre separados de su jefe 
E n r i q u e de N a v a r r a , pues é s t e les consi 
deraba demasiado i n d ó c i l e s y ellos le te
n í a n por t i b i o y sospechoso. E n l a A s a m 
blea genera l se e c h ó con dureza en ca ra 
a l de N a v a r r a , es decir , a l c aud i l l o of i 
c i a l de su p a r t i d o , su v i d a desarreglada, 
l a p r o t e c c i ó n que dispensaba a los c a t ó 
l icos y su i n g r a t i t u d para con los ver
daderos creyentes (2). Pero e l p e l i g r o 
c o m ú n d e v o l v i ó p r o n t o a l p a r t i d o pro
tes tante una g r a n pa r t e de su a n t i g u a 
fuerza expans iva , y muchos hombres de 
v a l í a se pus ie ron a l lado de l r ey de N a 
v a r r a , a y u d á n d o l e con sus consejos y 
con su brazo. 

E n t r e ellos figuraba e l heroico L a 
Noue, e l B a y a r d o de los protestantes , 
que fué e l mejor genera l que t u v i e r o n 
é s t o s d e s p u é s de l a mue r t e de C o l i g n y ; 
Les D i g u i é r e s , genera l h á b i l y s iempre 
vencedor; e l j oven F ranc i sco de C h a t i -
l l ó n , h i j o de C o l i g n y y d i g n o de su pa
dre; Teodoro A g r i p p a d ' A u b i g n é , h i j o 
del c a n c i l l e r de N a v a r r a , a n t i g u o cama-
rada de E n r i q u e y t a n notable g u e r r e r o . 
como excelente poeta e h i s t o r i a d o r . U n o 
de los m á s adictos a l p r í n c i p e era E n r i 
que D u Plessis M o r n a y , que s ó l o le l l e 
vaba dos a ñ o s de edad y era m u y su 
amigo , t a p t o como pueden tener amigos 
los p r í n c i p e s ambiciosos e inconstantes . 
D u Plessis era u n sabio que con frecuen
cia h a b í a defendido de pa l ab ra y por es
c r i t o sus opiniones con t r a los ataques 
de los c a t ó l i c o s ; u n hombre de Estado, 
cuyos consejos tomaba a menudo e l mo
narca , y cuyos servicios h a b í a u t i l i z a d o 
en v a r i a s cuestiones d i p l o m á t i c a s , y u n 
m i l i t a r que manejaba valerosamente l a 
espada en defensa de sus convicciones. 
Este n ú c l e o i m p o r t a n t e de hombres de • 
v a l í a f o rmaba una c o m u n i d a d extensa 
y v igorosa , c o n t r a l a cua l no p o d í a pre
sentarse l a L i g a en condiciones a n á l o g a s . 

L o s protes tantes no es tuv ie ron solos, 
s ino que el m a r i s c a l de M o n t m o r e n c y 
D a n v i l l e , e l soberano absoluto del L a n -
guedoc, s iguiendo las tendencias de su 
f a m i l i a , h o s t i l a los G-uisas, f o r m ó con 
ellos u n a « A s o c i a c i ó n pa ra l a conserva
c i ó n del E s t a d o » c o n t r a los loreneses. 

L a L i g a , por su par te , t r a b a j ó a c t i v a 
mente en R o m a p a r a obtener l a conde
n a c i ó n de los p r í n c i p e s de B o r b ó n y pu -

(2) Stahelin, 168-187; Aubigné, tomo I I I , I , I I , 
cap. V I I I , pág. 133. 
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b l i c ó luego l a b u l a de e x c o m u n i ó n l a n 
zada por el papa S i x t o V con t ra E n r i q u e 
de N a v a r r a y E n r i q u e de Conde, a quie
nes l l a m a b a « h i j o s de l a c ó l e r a , v á s t a -
gos i l e g í t i m o s y despreciables de l a i l u s 
t r e f a m i l i a de los B o r b o n e s . » Pero e l 
m i s m o P a r l a m e n t o de P a r í s p r o t e s t ó 
e n é r g i c a m e n t e en su c é l e b r e É e m o n s -
t rance a u R o y (1) con t r a l a abusiva pre
t e n s i ó n de l P a p a de mezclarse en l a 
c u e s t i ó n de s u c e s i ó n a l t r o n o de F r a n c i a 
y propuso a r r o j a r con toda so lemnidad 
l a b u l a a las l l a m a s . E l m i s m o E n r i q u e 
de N a v a r r a p u b l i c ó , en R o m a , una p r o 
testa « c o n t r a las falsas y p é r f i d a s men
t i r a s del s e ñ o r S ix to , l l a m a d o p a p a . » 

E l é x i t o que ob tuvo l a L i g a en l a par
te m a t e r i a l fué t o d a v í a menor que e l 
que en l a e s p i r i t u a l h a b í a conseguido. 
L a n o b l é z a , en pa r t e protes tante y en 
par te r ea l i s t a , se m a n t u v o reservada; y 
e l r e y h izo lo menos que hacer p o d í a . L a 
L i g a c a r e c í a especialmente de recursos 
pecuniar ios , lo cua l h a c í a fracasar todos 
los planes de Fe l ipe I I por buenos y p r u 
dentes que fueran . Todo se redujo, pues, 
a l ige ras escaramuzas, a marchas y con
t r a m a r c h a s y a t o m a r poblaciones de 
n i n g u n a i m p o r t a n c i a . 

Pero l a l u c h a no se l i m i t ó a F r a n c i a , 
sino que, siendo por su p r o p i a na tu ra l e 
za u n a l u c h a genera l en t re dos podero
sos p r i n c i p i o s que se r e p a r t í a n todo el 
Occidente, se fué extendiendo poco a 
poco p o r los d e m á s p a í s e s de E u r o p a . 
I sabel de I n g l a t e r r a e n v i ó recursos a los 
protestantes; los e v a n g é l i c o s alemanes 
acorda ron pres tar a u x i l i o a sus c o r r e l i 
g i o n a r i o s franceses, y u n poderoso e jé r 
c i t o de 16,000 reformados suizos se apres
t ó a reuni rse con los alemanes. 

N o menos a c t i v o se mos t r aba el p a r t i d o 
c a t ó l i c o en E u r o p a , e l cua l ha lagado por 
los b r i l l a n t e s t r i u n f o s de A l e j a n d r o F a r -
nesio se dispuso a r e a l i z a r planes de 
m a y o r i m p o r t a n c i a . E r a n en efecto g i 
gantescos los que se p r o p o n í a l l e v a r a 
cabo e l jefe de l p a r t i d o c a t ó l i c o , aquel 
anc iano y enfermizo p r í n c i p e que prepa
raba u n d í a y o t r o en el E s c o r i a l sus 
despachos y manda tos . D e s p u é s que hubo 
agregado a sus d o m i n i o s P o r t u g a l y sus 
muchas colonias , y p r e c i p i t a do a F r a n 
cia en l a gue r ra y la mi se r i a , d i r i g i ó sus 
m i r a d a s hac ia l a m á s poderosa de Tas 
comunidades h e r é t i c a s , es decir , hac ia 
I n g l a t e r r a , para cuya conquis ta d e b í a 
s e r v i r l e p r i n c i p a l m e n t e el e j é r c i t o de los 
P a í s e s Bajos. 

(1) Memorias de la Liga, I , 222. 

L a esperanza que t e n í a Fe l ipe I I de 
que l a muer t e de G-uil lermo de Orange le 
h a r í a i n m e d i a t a m e n t e d u e ñ o de los P a í 
ses Bajo^ h a b í a sido u n t a n t o p r e m a t u 
r a (2); pues aquel c r i m e n a u m e n t ó l a i n 
d i g n a c i ó n de los flamencos c o n t r a los 
e s p a ñ o l e s , y para l ib ra r se de su d o m i n a 
c i ó n ofrecieron someterse a l r e y de F r a n 
cia , b ien que no fué aceptada l a propues
t a . L o s P a í s e s Bajos no t e n í a n u n caudi 
l l o de bastante t a l l a pa ra i m p r i m i r l e s 
una d i r e c c i ó n u n i f o r m e y decidida , y 
mucho menos que es tuviera a l a a l t u r a 
de Farnes io , e l c u a l en cambio , una vez 
dominado P o r t u g a l , pudo reforzar los 
r eg imien tos e s p a ñ o l e s . 

A l e j a n d r o Farnes io h a c í a cada d í a 
mayores progresos. E l Consejo de Esta
do creado por los rebeldes flamencos co
mo Asamblea d i r e c t i v a , y c u y a presiden
cia fué confiada a l j o v e n M a u r i c i o de 
Nassau, h i j o segundo del de Orange, que 
contaba diez y siete a ñ o s , no gozaba de 
g r a n c o n s i d e r a c i ó n . E n cambio , F a r n e 
sio c o n s e g u í a cada d í a mayores t r i u n 
fos: du ran te e l ve rano y el o t o ñ o de 1584 
se a p o d e r ó de l a i m p o r t a n t e c iudad de 
Dendermonde y de Gante , l a c a p i t a l de 
l a F landes o r i e n t a l , y c o m e n z ó , d e s p u é s 
de esto, e l s i t i o de Amberes , que era i n 
dudablemente l a c i u d a d m á s populosa, 
r i c a e i m p o r t a n t e . 

Amberes fué he ro icamen te defendida 
por sus hab i tan tes , d i r i g i d o s po r uno de 
los m á s ancianos y expertos h é r o e s de l a 
gue r r a de l a independencia, por Fe l i pe 
M a r n i x de Santa A l d e g o n d a , defensa 
que les f a c i l i t a r o n sus m a g n í f i c a s f o r t i 
ficaciones y l a anchu ra del Escalda . M u 
chos meses pasaron en luchas de v a r i a b l e 
é x i t o , en las cuales ambas par tes bel ige
rantes m o s t r a r o n g r a n v a l o r y perseve
r anc i a y se v a l i e r o n de todos los medios 
que e l a r t e de l a gue r r a y de l s i t i o po
n í a n en aquel t i e m p o en sus manos . 
M i e n t r a s E u r o p a entera t e n í a sus m i 
radas fijas en aquel cerco, considerado 
como u n modelo en su clase por los m i l i 
tares de todos los pueblos , e l i n f a t i g a b l e 
Farnes io se apoderaba de Bruselas , ca
p i t a l del B r a b a n t e , y de N i m e g a , c a p i t a l 
de l a G ü e l d r e s . 

L o s hab i t an te s de Amberes buscaron 

(2) Aquí comienza la segunda gran obra histó
rica de Morley, Historia de los Países Bajos Uhú 
dos (1584-1609, Londres, 1860, cuatro tomos), 
basada en los estudios de los archivos, estudios 
más generales aún que los de la Historia de la 
Elevación de la República de Holanda. En ambas 
obras encontramos las mismas buenas cualidades 
y los mismos defectos. 
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p o r ú l t i m o su s a l v a c i ó n rompiendo los 
diques como en o t r o t i e m p o h a b í a n he
cho los de Le iden cuando les s i t i aban las 
t ropas del duque de A l b a : y s in duda a l 
guna h a b r í a n conseguido su i n t e n t o s i 
A l e j a n d r o Farnes io no hubiese tomado y 
reforzado opor tunamente e l dique p r i n 
c i p a l de aque l la comarca , e l de Couves-
t e i n . E n ese poco extenso dique s i tuado 
en medio de las aguas se l i b r ó l a b a t a l l a 
decisiva ent re los s i t iados y sus s i t i ado
res, l a cua l t e r m i n ó con l a comple ta de
r r o t a de los p r imeros . N o h a b í a esperan
za de t o m a r e l desquite, pues las for 
t i f icaciones h á b i l m e n t e levantadas por 
Farnes io h a c í a n impos ib l e todo ataque 
c o n t r a los e s p a ñ o l e s a s í por t i e r r a como 
por e l r í o y co r t aban e l camino a todo 
a u x i l i o que h u b i e r a n podido r e c i b i r los 
s i t iados . 

Santa A l d e g o n d a p e r d i ó entonces todo 
su v a l o r ; c o n s i d e r ó i n e v i t a b l e l a v i c t o r i a 
de los e s p a ñ o l e s , d e s p u é s de los ú l t i m o s 

• t r i s tes acontec imientos , y o p i n ó que las 
p r o v i n c i a s rebeldes no t e n í a n m á s re
curso que pac tar , en las mejores cond i 
ciones posibles, con el r e y c a t ó l i c o . P o r 
esto, en agosto de 1585, se r i n d i ó l a c i u 
dad, que se h a b í a defendido hero icamen
te por espacio de m á s de u n a ñ o . A l e j a n 
d ro Farnes io se m o s t r ó ben igno y m a g 
n á n i m o en todas las condiciones de l a 
c a p i t u l a c i ó n , y s ó l o fué ex igente en u n 
pun to , respecto de l cua l su soberano le 
h a b í a dado ins t rucc iones t e r m i n a n t e s ; l a 
r e l i g i ó n c a t ó l i c a fué declarada l a ú n i c a 
consentida en Amberes , y se s e ñ a l ó a los 
herejes u n plazo, den t ro del cua l d e b í a n 
abandonar l a c i u d a d (1). 

(1) Inmediatamente después de la rendición 
de Amberes, Marnix fué estigmatizado por sus 
compatriotas como traidor; nunca más desempeñó 
un cargo público y, dedicado a trabajos literarios, 
murió olvidado en 1598. Las quejas fueron tan 
terminantes y generales que Marnix se vió obli
gado a publicar una Memoria justificativa que, 
por cierto, no es muy coucluyente. Teodoro Juste 
( Vida de Marnix de Santa Aldegonda, pág. 131), 
y Motley {Historia de los Países Bajos Unidos, I , 
124) han tratado modernamente de esta cuestión 
y ambos llegan a la misma consecuencia, a saber: 
que no hubo verdadera traición, sino abatimiento 
de parte del anciano héroe. Después de los rápi
dos progresos conseguidos por Farnesio y de la 
muerte del de Orange, desesperó Marnix de poder 
conservar la independencia de su patria, y por eso 
"pidió con tanto empeño la soberanía de Francia 
para los Países Bajos. Frustrado este intento, sólo 
vió la salvación en una reconciliación de los rebel
des con los españoles, pues no tenía, y con razón, 
confianza alguna en Inglaterra. Alejandro Farne
sio hubiera consentido en ella, aun respetando la 
libertad religiosa; pero ¡y Felipe II? Por lo que a 
Amberes especialmente toca, cuando Marnix se 

Es t a d i s p o s i c i ó n fué l a sentencia de 
muer te pa ra l a c iudad m á s r i c a y dota
da de m a y o r v i d a no s ó l o de los P a í s e s 
Bajos, s ino de Eu r opa . Los m á s ac t ivos y 
r icos comerciantes e m i g r a r o n a A m s t e r -
d a m y a las d e m á s ciudades comerciales 
de l a pro tes tan te H o l a n d a . L o s comer
ciantes de l N o r t e de A l e m a n i a y de I n 
g l a t e r r a cesaron sus relaciones mercan
t i l es con Amberes y las es tablecieron 
con H o l a n d a ; los puertos , calles y casas 
de Amberes ofrecieron u n aspecto cada 
d í a m á s t r i s t e , y e l Escalda , antes t a n 
poblado de embarcaciones, l l e v ó en ton
ces s i lenciosamente sus aguas a l O c é a n o . 

Fe l i pe I I s i n t i ó g r a n a l e g r í a a l tener 
n o t i c i a de l a t o m a de Amberes : los des
pachos que t a n i m p o r t a n t e v i c t o r i a 
anunc iaban l l ega ron de noche, y e l r e y 
d e s p e r t ó entonces a su h i j a p re fe r ida , l a 
i n f a n t a I sabe l , d i c i é n d o l e : « ¡ A m b e r e s es 
n u e s t r a ! » E l duque de P a r m a A l e j a n d r o 
Farnes io fué recompensado, no só lo con 
e l t o i s ó n de oro, sino con l a c e s i ó n de l a 
c indadela de Plasencia , que E s p a ñ a ha
b í a conservado has ta entonces en el Po 
como i m p o r t a n t e p o s i c i ó n , y cuya pose
s i ó n h a c í a t i e m p o que Farnes io deseaba 
y so l i c i t aba a rd ien temente (2). Tr i s t e s 
d í a s esperaban a los P a í s e s Bajos: el h i j o 
m a y o r de G u i l l e r m o de Orange , Fe l ipe , 
h a b í a sido sacado, diez y siete a ñ o s an 
tes, de l a U n i v e r s i d a d d e L o v a i n a , donde 
s e g u í a sus pstudios, y l l evado a E s p a ñ a , 
donde fué educado en las ideas c a t ó l i c a s 
y castel lanas; e l h i j o segundo, M a u r i c i o , 
que a d q u i r i ó d e s p u é s l a herenc ia de su 
padre, era t o d a v í a m u y joven ; de suerte 
que aquel la n a c i ó n no t e n í a n i n g ú n cau
d i l l o de a l t u r a . 

L o s Estados generales, en su desespe-

entregó no podía sostenerse por mucho tiempo: 
faltaba por completo el pan y no había que espe
rar auxilio alguno. Malinas había caído en poder 
de los españoles y el pueblo pedía en Amberes 
que cesara tal estado de cosas. En esta situación, 
creyó Marnix que no debía exponer la vida de los 
millares de habitantes confiados a su defensa, sólo 
para sostener una causa que ya estaba perdida. 
La correspondencia de Farnesio con Felipe I I 
demuestra que, a pesar de la posición crítica de 
Marnix, éste no había querido dejarse sobornar 
por los españoles. En el fondo, Marnix tenía la 
esperanza de que un Felipe I I podría consentir 
una tolerancia religiosa, error que pagó con la 
pérdida de la consideración de que gozaba con sus 
compatriotas, y de una buena parte de su fama, 
y con una muerte obscura poco sentida y no del 
todo exenta de remordimientos. Pero Felipe de 
Marnix de Santa Aldegonda no fué traidor ni a su 
patria, ni a su religión, ni a sus deberes políticos 
y militares, 

(2) Cabrera, I I I , 135 (edición de Madrid del 
año 1877. 
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r a c i ó n , se d i r i g i e r o n a I sabe l de I n g l a t e 
r r a , o f r e c i é n d o l e l a corona de los P a í s e s 
Ba jos ; l a r e ina I sabe l s a b í a perfecta
mente que, en e l fondo, E s p a ñ a era una 
i r r e c o n c i l i a b l e enemiga re l ig iosa y p o l í 
t i c a de l a p ro tes tan te I n g l a t e r r a , y que 
los P a í s e s Bajos, una vez en poder de los 
e s p a ñ o l e s , h a b í a n de ser e l pun to de par
t i d a y de apoyo de los ataques que Espa
ñ a d i r i g i r í a c o n t r a l a G r a n B r e t a ñ a . 
Pero , po r o t ro l ado , en su prudencia y 
e s p í r i t u de e c o n o m í a , se e s p a n t ó ante los 
cuantiosos gastos y los pe l ig ros que con
sigo l l evaba l a conquis ta de los P a í s e s 
Bajos; y por eso a d o p t ó u n t é r m i n o medio , 
no aceptando l aco rona ofrecida y env ian 
do a aquel la n a c i ó n a su f a v o r i t o L e i c é s -
t e r con 6,000 hombres , con lo cua l se pre
p a r ó c i e r t a in f luenc ia en los destinos de 
aquellos p a í s e s (d ic iembre de 1585). N o 
era, s in embargo , este e l mejor c a m i n o 
que p o d í a t o m a r I sabe l ; pues no h i zo lo 
suficiente para l i b r a r a los P a í s e s Bajos 
de l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a y a t raer los a 
I n g l a t e r r a , y en cambio h izo lo bastan
t e para que sobre el la se desencadenara 
l a tempestad que c r e í a haber conjurado 
con el t é r m i n o medio adoptado. 

L o s flamencos v i e r o n en L e i c é s t e r a 
su á n g e l sa lvador , a c o g i é n d o l e con j ú b i 
l o y n o m b r á n d o l e gobernador general , 
como h a b í a n nombrado antes a G-uiller-
m o de Orange; pero p r o n t o se e c h ó de 
ver que L e i c é s t e r t e n í a m á s condiciones 
aparentes que reales. E n efecto, i n t r o 
dujo en los P a í s e s Bajos, t a n acos tum
brados a l a l i b e r t a d , u n r é g i m e n a r b i 
t r a r i o y t u v o con l a m i s m a re ina c ier tas 
disensiones que m e n g u a r o n mucho su 
c o n s i d e r a c i ó n . I sabel , que en el fondo 
t e m í a t a n t o como odiaba a l a po tenc ia 
e s p a ñ o l a , c o n s i n t i ó en las negociaciones 
de paz que as tu tamente le o f r ec í a A l e 
j a n d r o Earnesio pa ra i m p e d i r que I n 
g l a t e r r a a u x i l i a r a a los rebeldes y pa ra 
hacer a l p r o p i o t i e m p o sospechosa a é s 
tos l a p o l í t i c a inglesa . 

E n t r e t a n t o , A l e j a n d r o Earnesio p r o 
s e g u í a s in i n t e r r u p c i ó n sus conquistas y 
der ro taba a las t ropas inglesas, dema
siado d é b i l e s pa ra res i s t i r l e . E n t a l s i 
t u a c i ó n , los Estados generales no q u i 
sieron apresurarse a hacer su s u m i s i ó n 
a L e i c é s t e r y comenzaron con él u n a 
r o d a l ucha , has ta que, cansado el favo
r i t o de Isabel de su p o s i c i ó n , r e g r e s ó a 
I n g l a t e r r a en nov iembre de 1586. Sus 
oficjales entonces e n t r e g a r o n por d inero 
a los e s p a ñ o l e s las p rov inc i a s or ientales 
de Over ise l y de G ü e l d r e s . T a n innoble 
proceder a u m e n t ó l a i n d i g n a c i ó n con t r a 

los ingleses; y cuando L e i c é s t e r v o l v i ó a 
presentarse en los P a í s e s Bajos con l a 
m i s i ó n secreta de l a r e ina de i n t r o d u c i r 
en ellos una d i c t adu ra f o r m a l , las ins
t rucciones de I sabe l cayeron en manos 
de J u a n de Olden de B a r n e w e l t , que era 
el jefe, por dec i r lo a s í , de los Estados 
generales. 

Este hombre i m p o r t a n t e contaba en
tonces cuaren ta a ñ o s : era a l t o y de a r ro 
gante figura, de fisonomía e n é r g i c a , de 
ancha y despejada frente , de color m o 
reno y de azules ojos; su ro s t ro era e l de 
un pensador dotado de g r a n fuerza de 
v o l u n t a d . H a b í a hecho sus estudios en 
Le iden y en las univers idades francesas 
y alemanas; era esclarecido ju r i sconsu l 
to , m u y to le ran te en ma te r i a s r e l i g i o 
sas, y en p o l í t i c a p a r t i d a r i o de l a sobe
r a n í a de l a clase media acomodada. F u é 
pensionario, es decir , secretario y conse
jero j u r í d i c o de l a c iudad de R o t t e r d a m , 
y en los Estados generales, en los cuales 
representaba a esta c iudad , a d q u i r i ó • 
g r a n in f luenc ia por su t a l en to p o l í t i c o , 
por su e n e r g í a y por su elocuencia. A t a 
có los planes de L e i c é s t e r y sobre todo 
la a l ianza con I n g l a t e r r a , y se i n t e r e s ó 
por e l joven M a u r i c i o de.Orange en q u i e n 
v e í a a l jefe p rop io de los p a t r i o t a s . L e i 
c é s t e r p r o c u r ó mantenerse firme, i n t e n 
tando, como en o t r o t i e m p o h a b í a i n t e n 
tado el duque de A n j o u , apoderarse de 
a lgunas i m p o r t a n t e s ciudades (1); pero 
l a c o n j u r a c i ó n fué descubierta a t i empo , 
y entonces l a r e ina I sabe l t u v o que l l a 
m a r a I n g l a t e r r a a su h u m i l l a d o repre
sentante, que dejó los P a í s e s Bajos des
unidos, abat idos, fa t igados y reducidos 
a sus l í m i t e s na tura les ( d i c i e m b r e de l 
a ñ o 1587). 

L o s caudi l los ex t ran jeros que h a b í a n 
l l a m a d o a su a u x i l i o los P a í s e s Bajos, 
tales como M a t í a s , A n j o u y L e i c é s t e r , no 
les h a b í a n l l evado buena suerte: s ó l o 
p o d í a n , pues, salvarse por sus propios 
esfuerzos y por l a d i r e c c i ó n de u n gene
r a l flamenco, lo cua l no dejó de ser una 
venta ja pa ra su l i b e r t a d . S in embargo , 
e l objeto que se p r o p o n í a n e x i g í a g r a n 
des sacrif icios, disgustos y p é r d i d a s . E n 
los a ñ o s que s igu i e ron , l a s u m i s i ó n ' d e 
los desunidos P a í s e s Bajos h izo , bajo l a 
espada vencedora de Earnesio, tales pro
gresos, que su comple ta d o m i n a c i ó n pa
r e c í a c u e s t i ó n de poco t i e m p o . 

(1) En la tentativa de entregar a Leicéster la 
ciudad de Leiden estaba interesado el católico 
Justo Lipsio; Nisard, E l triunvirato literario en 
el siglo x v i , pág. 72. 
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P o r entonces, e l p a r t i d o de F e l i p e 
t r i u n f a b a t a m b i é n en F r a n c i a y a l p ro 
pio t i e m p o e l insaciable e incansable 
s e ñ o r del E s c o r i a l fijaba sus m i r a da s en 
o t r o p a í s que y a antes h a b í a considera
do como prop iedad suya y que se p r e s é n -
taba como e l ú n i c o ba lua r t e de l a here
j í a y de l p a r t i d o a n t i e s p a ñ o l en E u r o p a , 

Desde que I sabe l h a b í a rechazado las 
proposiciones de m a t r i m o n i o que le h i 
c i e ron no s ó l o Fe l i pe I I , s ino o t ros va 
r ios pre tendientes de l a casa de Habs-
bu rgo , y desde que h a b í a adoptado una 
p o l í t i c a cada vez m á s favorab le a los 
pro tes tantes , a s í en e l i n t e r i o r como en 
e l e x t e r i o r , h a b í a desaparecido toda bue-

nrrr 

El brulote «Fin de la guerra.» - Copia de un grabado coetáneo en cobre hecho por Francisco Hogen-
berg. Los ciudadanos de Ambares se habían lisonjeado de hacer frente con este buque a la flota 
española, pero los españoles lo apresaron en seguida. 

a saber: I n g l a t e r r a . Subyugada é s t a , se 
a l c a n z a r í a e l deseado objeto de i m p o n e r 
a l m u n d o l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a y se rea
l i z a r í a l a d o m i n a c i ó n "de l a in f luenc ia y 
r e l i g i o s i d a d castel lanas sobre e l Occ i 
dente . N o puede negarse que l a p o l í t i c a 
de Fe l i pe I I t e n í a c i e r t a grandeza y una 
cons tancia d i g n a de a d m i r a c i ó n . Estas 
•cualidades le h a b í a n v a l i d o hasta enton
ces l a v i c t o r i a sobre el gobierno f r a n c é s , 
t a n inseguro en sus fines y en sus me-

• dios. L á s t i m a s ó l o que Fe l i pe atendiese 
•demasiado a los detal les, que mostrase 
t a n t a i n t o l e r a n c i a , que exagerase t a n t o 
sus p rop ias fuerzas y rebajase t a n t o las 
de los con t r a r io s . Estos defectos d e b í a n 
ser, de f i n i t i vamen te , m u y per judic ia les 
p a r a é l y pa ra los e s p a ñ o l e s . 

na i n t e l i g e n c i a en t re E s p a ñ a e I n g l a t e 
r r a ; s i n embargo , los intereses de ambas 
naciones c o n t r a F r a n c i a y c o n t r a l a po
l í t i c a afrancesada de M a r í a E s t u a r d o 
eran demasiado i d é n t i c o s p a r a que F e l i 
pe i n t e n t a r a , du ran t e muchos a ñ o s , da r 
con t r a e l gobierno b r i t á n i c o u n paso de
c i s ivo . Es i n d i s c u t i b l e que las p r i m e r a s 
hos t i l idades p a r t i e r o n de I n g l a t e r r a , en 
o c a s i ó n en que E s p a ñ a , po r las razones 
ind icadas y porque estaba ocupada en 
o t ras cuestiones, se mos t r aba c o n c i l i a 
do ra y t o l e r an t e . 

I sabe l , somet ida a l a in f luenc ia s iem
pre creciente de Cec i l , h a b í a aprend ido 
a cons iderar a E s p a ñ a como su m á s pe
l i g ro so adversar io ; y por eso unas veces 
ab ie r t amen te y o t ras en secreto h a b í a 
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pro teg ido a los rebeldes flamencos, p ro
porc ionando a l de A n j o u d ine ro y buques 
pa ra sus empresas a n t i e s p a ñ o l a s , y pues
to a d i s p o s i c i ó n de l p r i o r de Grato los 
medios necesarios pa ra sublevar a P o r 
t u g a l . L o s corsarios ingleses, a quienes 
apoyaba p o r comple to I sabe l , eran los 
m á s pel igrosos y t e r r i b l e s enemigos del 
comercio m a r í t i m o de E s p a ñ a . L a r e ina 
de I n g l a t e r r a d i s p e n s ó su p r o t e c c i ó n y 
conf i r ió ó r d e n e s de cabal lero a F ranc i s 
co D r a k e , e l m á s a t r e v i d o y a fo r tunado 
de aquellos p i r a t a s que des t ruye ron las 
escuadras y ciudades e s p a ñ o l a s de A m é 
r i c a , y todo esto en plena paz. 

L a p o s i c i ó n i l e g a l de l a r e ina escoce
sa, M a r í a Es tua rdo , que a p a r e c í a cada 
vez m á s una m á r t i r del c a to l i c i smo , ex
c i t ó con e l t i e m p o l a c o m p a s i ó n del mo
narca e s p a ñ o l , que se, l l a m a b a defensor 
de las creencias c a t ó l i c a s . Fe l ipe no de
jó , por su par te , de bacer a I sabel todo 
e l d a ñ o que pudo s in dec la ra r l e abier ta
mente l a gue r r a . D u r a n t e a l g ú n t i e m p o 
se h a b í a mos t rado satisfecho de l a em
presa p royec tada c o n t r a I n g l a t e r r a p o r 
su he rmano , D o n J u a n , y h a b í a a u t o r i 
zado a l Papa para que r e c l u t a r a en Es
p a ñ a t ropas que a u x i l i a r a n a los i r l a n 
deses c a t ó l i c o s sublevados con t ra I n g l a 
t e r r a , p r o p o r c i o n á n d o l e a l m i s m o t i e m p o 
en secreto d inero para l a empresa. Y a en 
1580 se supo que Fe l ipe I I h a b í a p rome
t i d o ser e l ejecutor de los decretos pon
t i f ic ios de venganza c o n t r a I n g l a t e r r a , 
cuando los asuntos de P o r t u g a l hubiesen 
tocado a su t é r m i n o . 

Apenas t e rminados é s t o s a satisfac
c i ó n de l mona rca e s p a ñ o l , p ú s o s e é s t e 
en r e l a c i ó n con los G-uisas y con el par
t i d o c a t ó l i c o de I n g l a t e r r a y de Escocia: 
s in embargo , el s is tema de espionaje t a n 
bien o rgan izado po r W a l s i n g h a m descu
b r i ó t oda l a t r a m a , y p a g a r o n su f a l t a 
con l a v i d a u n g r a n n ú m e r o de c a t ó l i c o s 
ingleses. E l m i s m o embajador e s p a ñ o l 
Mendoza t u v o que sa l i r de I n g l a t e r r a . 
L a in fe l i z M a r í a Es tua rdo fué somet ida 
a u n c a u t i v e r i o m á s d u r o y puesta bajo 
l a cus todia de l noble , pero f a n á t i c o p u 
r i t a n o A m y a s Pou le t , que odiaba p ro 
fundamente a los c a t ó l i c o s y v e í a en l a 
r e ina escocesa a l a enemiga h e r e d i t a r i a 
de sus creencias y de l pueblo i n g l é s . Si l a 
e l e c c i ó n r e c a y ó en é l fué porque, desem
p e ñ a n d o una embajada en F r a n c i a , h a b í a 
mos t rado con sus palabras y con sus ac
tos ser u n m o r t a l enemigo de M a r í a (1). 

(1) Morris, The Letier-BooJcs of Sir Amias 
Poulet (Londres, 1874), Prefacio. 

L o s seminar ios ingleses de l c o n t i n e n 
te eran o t ras t an tas in fa t igab le s escue
las de asesinos p o l í t i c o s ; y de el los s a l í a n 
con t inuamen te pa ra I n g l a t e r r a emisa
r ios esp i r i tua les con l a m i s i ó n de q u i t a r 
de en medio a I sabe l ; pero "Wa l s ingham 
t e n í a po r e s p í a s a los que a l parecer eran 
m á s adictos a tales f a n á t i c o s y m u y 
p r o n t o t u v o en sus manos los h i l o s d e 
sus conspiraciones. Dejaba que l a corres
pondencia ent re los c o m p r o m e t i d o s y 
entre é s t o s y M a r í a E s t u a r d o l l e g a r a a 
manos de los interesados, y s ó l o se c u i 
daba de i n t e r c e p t a r l a y l ee r la antes d© 
e n v i a r l a a su dest ino. 

Es ta nueva c o n s p i r a c i ó n que d i r i g í a 
A n t o n i o B a b i n g t o n no d isgus taba a los 
m i n i s t r o s de I sabe l , pues con e l la t e n í a n 
p re tex to y o c a s i ó n pa ra acabar d e f i n i t i 
vamente con M a r í a , c u y a d e s a p a r i c i ó n , 
en su sent i r , in teresaba en e x t r e m o a l a 
segur idad de su p r o p i a r e i n a y a l a de 
l a p ro tes tan te I n g l a t e r r a . M a r í a t e n í a 
u n nuevo y vasto p l a n , que era arreba
t a r Escocia a su j o v e n h i j o Jacobo V I f 
cuyas tendencias protestantes le disgus
taban en ex t r emo, y e n t r e g a r l a a Fe l i pe , 
el cua l , desde a l l í , p o d r í a a tacar a I n 
g l a t e r r a . 

E l duque Franc i sco de Guisa e n t r ó en 
el p l a n y e n v i ó a M a d r i d , pa ra l l e v a r l o 
a cabo, u n agente e scocés con t e r m i n a n 
tes recomendaciones (1586) (2). Fe l i pe 
p e n s ó enlazar esta empresa con l a con
j u r a c i ó n de B a b i n g t o n y de sus amigos , 
hacer da r m u e r t e a I sabel y caer di rec
t amente sobre I n g l a t e r r a . A l e j a n d r o Fa r -
nesio le h a b í a expuesto minuc io samen te 
este proyec to ; y en r ea l i dad , desde que 
L e i c é s t e r h a b í a sido enviado con t ropas 
inglesas a los P a í s e s Bajos, e l r e y y sus 
generales t e n í a n po r bueno y l í c i t o todo 
cuanto se h i c i e r a c o n t r a l a r e ina de I n 
g l a t e r r a . 

U n n ú m e r o considerable de lores c a t ó 
l icos h a b í a n p r o m e t i d o t a m b i é n su co
o p e r a c i ó n a este nuevo y vas to p l a n ; a 
Mendoza, que era entonces embajador 
de E s p a ñ a en P a r í s , a c o n s e j ó que se ase
s inara de una vez a todos los m i n i s t r o s 
ingleses para poner a s í en c o n f u s i ó n y 
d i v i s i ó n a todo e l r e ino . Farnes io r e u n i ó 
t ropas y buques para i n v a d i r a l a p r i m e 
r a s e ñ a l I n g l a t e r r a . Desde l a l l egada d e 
L e i c é s t e r a los P a í s e s Bajos e x i s t í a r ea l 
mente en é s t o s u n estado de gue r ra en
t r e I n g l a t e r r a y E s p a ñ a , y a s í Fe l i pe 
h a b í a p r o h i b i d o todo comerc io con I n 
g l a t e r r a y secuestrado los buques ing l e -

(2) De Croze, I , 373. 
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ses que estaban anclados en los puertos 
e s p a ñ o l e s (1). 

W a l s i n g h a m , que h a b í a dejado con 
toda i n t e n c i ó n que l a c o n j u r a c i ó n t o m a 
r a grandes proporciones, pa ra poder sa
car luego mejor p a r t i d o de e l l a c o n t r a 
M a r í a , d e s c u b r i ó entonces todo el com
p l o t a l a re ina , l a c u a l , espantada y po-

• s e í d a de i n d i g n a c i ó n , c o n s i n t i ó no s ó l o 
en que se encarcelara y se d iera mue r t e 
a los conjurados, s ino en que se i n s t r u 
ye ra causa c r i m i n a l c o n t r a M a r í a Es-
t u a r d o . L a o p i n i ó n p ú b l i c a de I n g l a t e 
r r a , conocida l a i n t e n c i ó n que de i n v a d i r 
este p a í s t e n í a E s p a ñ a , e x i g i ó que se to
m a r a n r igurosas medidas con t r a M a r í a 
E s t u a r d o , y el p a r l a m e n t o p u b l i c ó u n a 
l e y concediendo para ello plenos poderes 
a l a r e ina . 

J u r í d i c a m e n t e , s i n embargo , t a l p ro 
ceso era u n absurdo, porque M a r í a era 
una soberana que no se h a b í a puesto ba
jo e l amparo de las leyes inglesas, sino 
que h a b í a sido hecha p r i s ione ra por l a 
v i o l e n c i a en I n g l a t e r r a ; de suerte que si 
M a r í a sa hubiese m a n t e n i d o firme, ne
g á n d o s e a responder ante e l t r i b u n a l de 
los Cuarenta y seis lores y caballeros, 
nada hub ie r a podido hacerse l ega lmente 
c o n t r a e l l a . Ace rca de su p a r t i c i p a c i ó n 
en l a c o n j u r a c i ó n no só lo con t r a l a segu
r i d a d de I n g l a t e r r a , s ino con t r a l a v i d a 
de I sabe l , no puede haber l a menor du
da, pues e s t á demost rada no t a n t o por 
los papeles examinados por W a l s i n g h a m , 
que p o d r í a n ser tachados de falsos, y por 
las declaraciones de los dos secretarios 
de M a r í a , que se h a n quer ido suponer 
h i jas de l t emor a l t o r m e n t o , cuanto por 
l a correspondencia m i s m a de Mendoza 
con su r ey (2). 

M a r í a , d e s p u é s de haberse negado en 
u n p r i n c i p i o a presentarse a l t r i b u n a l , 
se de jó persuadi r po r los emisar ios de 
Isabel de l a conveniencia de abandonar 
su inexpugnab le p o s i c i ó n de soberana y 
de comparecer an te los jueces, con lo 
c u a l r e c o n o c i ó su competencia . A pesar 
de no h a b é r s e l e nombrado defensor, su
po defenderse con u n v a l o r , una presen
cia de á n i m o y u n a h a b i l i d a d a d m i r a 
bles. N u n c a se h a b í a v i s t o que una m u 
jer d é b i l y enferma a causa de su p ro 
longada p r i s i ó n d i scu t i e ra , s i n defensor 

(1) Cabrera (tomo I I I , pág. 152) censura esta 
me lida, tachándola de precipitada y de haber sido 
tomada «contra el parecer de los más sabios.» 

(2) Mendoza a Felipe I I ; «La reyna de Escocia 
me parece que debía de saber bien el negocio por 
lo que se vee por una carta que me ha escrito.» 
Teulet, V. 

TOMO X X I I I 

a l g u n o , con los hombres m á s sabios y 
m á s versados en l a c iencia j u r í d i c a de 
I n g l a t e r r a , y n e g ó l a a u t e n t i c i d a d de los 
documentos que le p resen ta ron , ca l i f i có 
de arrancadas por e l t o r m e n t o las decla
raciones de B a b i n g t o n y d e m á s conjura
dos, a ñ a d i e n d o que h a b í a n sido desfigu
radas por los jueces. 

Es to no obstante, e l t r i b u n a l p r o n u n 
c i ó por u n a n i m i d a d , a fines de octubre , 
l a sentencia de m u e r t e con t r a l a r e i n a 
p r i s ionera , y el pa r l amen to e x i g i ó de 
Isabel que s in demora m a n d a r a ejecutar 
e l t e r r i b l e f a l l o . E n Londres y en el res
to del re ino se echaron a vuelo las cam
panas y se encendieron en las calles y 
plazas hogueras en s e ñ a l de regoci jo po r 
l a p r ó x i m a muer te de l a odiada enemiga 
del Es tado y de l a r e ina (3). 

Desde el p u n t o de v i s t a de l a segur idad 
p o l í t i c a , fué é s t e u n acto en c ie r to modo 
disculpable por necesario; pero conside
rado j u r í d i c a m e n t e no t iene d i scu lpa a l 
guna . E l ana tema que l a pos te r idad h a 
lanzado c o n t r a l a conducta de Isabel 
e s t á t o d a v í a m á s jus t i f icado por l a c i r 
cuns tanc ia de que no só lo n e g ó a l a pa-
r i e n t a sentenciada los a u x i l i o s de l a re
l i g i ó n , s ino que o r d e n ó se l a t r a t a r a con 
e l m i s m o r i g o r que a u n c r i m i n a l v u l 
ga r . Trece t e r r i b l e s semanas permane
c ió M a r í a en m o r t a l i n c e r t i d u m b r e acer
ca de su suerte. E n r i q u e I I I de F r a n c i a 
se i n t e r e s ó v i v a m e n t e por su c u ñ a d a , 
l l egando has ta a apelar a las amenazas, 
y Jacobo V I e n v i ó una embajada a L o n 
dres pa ra pro tes ta r , aunque con escasa 
e n e r g í a , con t r a l a e j e c u c i ó n de su m a - . 
dre . I sabel r e c h a z ó i r r i t a d a todas estas 
manifestaciones; pero, a pesar de todo, 
s i n t i ó c i e r t a t u r b a c i ó n , porque t e m í a l a 
responsabi l idad que c o n t r a í a ante e l pre
sente y ante l a pos ter idad y a l p r o p i o 
t i e m p o l a venganza de los c a t ó l i c o s . 

P a r a s a l i r de aquel d i l e m a a p e l ó a los 
medios m á s comunes, ex ig iendo , po r 
ejemplo, de Pou l e t que asesinara secre
tamente a l a p r i s ionera , cosa que el an
ciano p u r i t a n o r e c h a z ó con palabras du 
ras, y ent regando luego l a sentencia fir
mada a su secretar io D á w i s o n para que 
l a re f rendara el l o r d canc i l l e r , s i n dar . 
c l a ramente l a o rden de e j e c u c i ó n . E l 
consejo p r i v a d o m a n d ó ejecutar l a sen
tencia en 7 de febrero de 1587; M a r í a 
m a n t u v o toda su d i g n i d a d r ea l en sus 
ú l t i m o s momentos ; Isabel , en cambio , 
c o r o n ó e l ambiguo y c r u e l proceder que 

(3) Chateaumeuf a Enrique I I I ( liciembre de 
1586); Raumer, Cartas de París , I I , 194. 

7 
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para con l a r e ina de Escocia h a b í a obser
vado con l a manera h i p ó c r i t a como pro
c u r ó l ib ra r se de l a responsabi l idad de 
aquel hecho. 

E n efecto, h i zo encerrar en l a T o r r e a 
D á w i s o n p re t ex t ando que se h a b í a exce
d ido en sus a t r ibuc iones y que h a b í a f a l 
seado sus mandatos ; t r a t ó con g r a n des
d é n du ran t e muchas semanas a l a m a y o 
r í a de los miembros del Consejo p r i v a d o , 
especialmente a l p r i m e r consejero B u r -
g h l e y ; m o s t r ó g r a n a f l i c c i ó n , y m a n d ó 
hacer a M a r í a solemnes funerales. ¿A 
q u i é n q u e r í a e n g a ñ a r con todo esto? 

L a mue r t e de M a r í a Es tua rdo fué u n 
acon tec imien to favorable para el p a r t i 
do c a t ó l i c o de Europa , pues a r r o j ó una 
negra mancha sobre l a causa protes tan
te y e x c i t ó l a i n d i g n a c i ó n del m u n d o ca
t ó l i c o . E n F r a n c i a especialmente, el cie
go f u r o r que se a p o d e r ó de las masas de 
l a L i g a c o n t r a los protestantes l l e g ó a 
u n g rado t a l que los mismos jefes co
menzaron a espantarse de l a ferocidad 
de su gente . Todos c o n v e n í a n en que l a 
e j e c u c i ó n de l a i n f e l i z r e ina de Escocia 
o b e d e c í a ú n i c a m e n t e a m o t i v o s r e l i g i o 
sos; y el clero a c u s ó s i n embozo a E n r i 
que I I I de haber consentido en secreto 
en l a muer t e de M a r í a . L a e x c i t a c i ó n se 
a u m e n t ó en F r a n c i a con l a c a r e s t í a que 
du ran t e aquel a ñ o de jó sentirse, y que se 
a t r i b u y ó t a m b i é n a c r i m i n a l e s i n t r i g a s 
y medidas tomadas por e l r e y (1). 

L o s h é r o e s del pueblo c a t ó l i c o f r a n c é s 
e ran los hermanos G-uisas; m i e n t r a s e l 
duque E n r i q u e e l ca r icor tado h a c í a l a 
g u e r r a en p r o de l a L i g a , su he rmano , 
e l p ruden te y c i rcunspecto duque de M a -
yena , se d i r i g i ó p rec ip i t adamente a Pa
r í s , donde, a u x i l i a d o por u n verdadero 
Consejo de l a L i g a , g o b e r n ó con m á s au
t o r i d a d que e l m i s m o r ey . 

L a c a p i t a l , representada por sus diez 
y seis inspectores de b a r r i o , se a d h i r i ó a 
l a causa defendida por e l de M a y e n a . 
L o s diez y seis f o r m a b a n una especie de 
a d m i n i s t r a c i ó n r epub l i cana de l a c iudad , 
c u y o clero era casi en su t o t a l i d a d ad ic to 
a l a L i g a . E l r ey , entregado a d i s c r e c i ó n 
de t a n t e r r i b l e a l i anza , no t e n í a m á s es
peranza que l a de que sus' enemigos se 
des t ruye ran m u t u a m e n t e . 

L a l i g a no s a l i ó m u y b ien l i b r a d a de 
los campos de b a t a l l a : en 20 de oc tubre , 
e l duque de Joyeuse fué der ro tado en 
Cont ras por E n r i q u e de N a v a r r a . Todos 
los nobles, lu josamente a taviados y cu
b ier tos de oro, t o m a r o n pa r t e en l a bata-

(1) Diario de la Fosse, 203. 

l i a , pero fueron vencidos a l p r i m e r en
cuentro por los pobres y r ú s t i c o s nobles 
de l a G a s c u ñ a . L o s vencedores s ó l o per
d ie ron 40 hombres, los de l a L i g a 2,400, 
entre el los el mi s ino Joyeuse. L o s p r o 
testantes no c a b í a n en s í de gozo, pues 
esta era la p r i m e r a v i c t o r i a i m p o r t a n t e 
que h a b í a n obtenido sobre sus adversa
r ios , los c a t ó l i c o s . 

Pero, como en a n t e r i o r o c a s i ó n h a b í a 
sucedido a los c a t ó l i c o s , no supieron en 
é s t a los protes tantes aprovecharse de l 
t r i u n f o obtenido. L o s nobles pro tes tan
tes regresaron en su m a y o r pa r t e a sus 
hogares pa ra festejar a l l í con e s p l é n d i 
dos banquetes su v i c t o r i a ; y en t re t an to , 
e l e j é r c i t o a l e m á n - s u i z o , que h a b í a avan
zado has ta Char t res , a b a n d o n ó F r a n c i a 
a consecuencia de las negociaciones en
tabladas con e l r ey } ' con Guisa y de a l 
gunas v i c t o r i a s conseguidas por é s t o s . 

E l de Guisa c o n q u i s t ó g r a n f ama 
cuando, p ro teg ido por subsidios e s p a ñ o 
les, se m a n t u v o por comple to indepen
diente del r ey y d e r r o t ó en A n n e a u a una 
fuerte d i v i s i ó n de c a b a l l e r í a a lemana . 
Todo e l é x i t o de l a c a m p a ñ a se a t r i b u y ó 
a é l , y en P a r í s y en o t ras grandes c i u 
dades se p r e d i c ó sobre e l t ex to b í b l i c o : 
« S a ú l d e r r o t ó a m i l , D a v i d a diez m i l . » 
E n r i q u e I I I v i ó s e entonces ob l igado a 
r e u n i r a los sacerdotes de l a c a p i t a l y a 
amenazarles con severas penas por sus 
sermones sediciosos, pero no se p a s ó de 
las amenazas, y l a Sorbona d e c i d i ó que 
a los p r í n c i p e s que no c u m p l i e r a n sus 
deberes el gobierno p o d í a considerar los 
como menores de edad, cuya a d m i n i s t r a 
c i ó n era sospechosa (2). 

V i ó s e entonces c la ramente que E n r i 
que habfa i n c u r r i d o en g r a v e f a l t a su
b o r d i n á n d o s e a l a L i g a ; cuan to m á s se 
p ro longaba l a gue r r a c o n t r a los protes
tantes, cuanto m a y o r era l a d e s o l a c i ó n 
que l l evaba a l Cent ro y a l Sur de F r a n 
cia, t a n t o m á s a rd ien te se mos t raba , con 
g r a n s a t i s f a c c i ó n de l de Guisa y de Fe
l i pe I I , e l p a r t i d o u l t r a c a t ó l i c o y t a n t o 
m a y o r era l a suspicacia con que, no s in 
r a z ó n , m i r a b a a E n r i q u e I I I . 

Mendoza, e l embajador e s p a ñ o l , fo 
mentaba de c o n t i n u o e l descontento y 
exci taba a E n r i q u e de Guisa a que, en 
caso necesario, se apoderase del gobier
no de l a n a c i ó n : sobre e l lo s o s t e n í a co
rrespondencia con Fe l ipe I I , con A l e j a n 
dro Farnes io y con todos los caud i l los 
de l a L i g a . Mendoza era rea lmente a c t i -

(2) Diario de l'Estoile, Michaud y Poujolat, 
I I , I , I , 234. 



Juan de Oldea-Barneveldt. - Copia de un grabado en cobre por Guillermo Jacobo Delff (1580-1638) 
y sacado de un cuadro original pintado por Miguel Juan Miérevelt (1567-1641) 
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v o , e n é r g i c o y v i o l e n t o , y por t a n t o e l 
h o m b r e m á s a p r o p ó s i t o pa ra ser el a l m a 
del c o m p l o t d i r i g i d o a poner a F r a n c i a 
bajo e l d o m i n i o absoluto del ambicioso 
jefe de l f a n á t i c o p a r t i d o e s p a ñ o l (1). 

¡ C u á n seguro p a r e c í a el t r i u n f o de l a 
L i g a o rgan izada por el h a b i t a n t e de l Es
c o r i a l pa ra funda r l a d o m i n a c i ó n u n i 
ve r sa l h i s p a n o - c a t ó l i c a ! Y a en j u l i o de 
1587 los hombres m á s inf luyentes de las 
p r inc ipa les ciudades de l a L i g a se ha
b í a n r eun ido en asamblea en R u á n , de
c id iendo a l l í o r g a n i z a r en cada u n a de 
aquel las ciudades una fuerza a r m a d a 
que, u n i d a a las d e m á s , pudiese m a r c h a r 
sobre P a r í s , y a n u l a r por comple to e l 
poder r ea l (2). E n r i q u e I I I s o s p e c h ó l a 
i n t r i g a y se q u e j ó amargamen te de M e n 
doza a Fe l ipe I I , pero e l soberano espa
ñ o l de jó que é s t e c o n t i n u a r a i n t r i g a n d o 
c o n t r a el m o n a r c a cerca del cua l estaba 
acredi tado . E n r i q u e estaba rodeado de 
t r a idores que p o n í a n en conoc imien to 
de los de l a L i g a todas las decisiones 
reales. 

E n t r e t a n t o se aumentaba c la ramente 
l a a g i t a c i ó n que se no taba en P a r í s (3): 
p u b l i c á r o n s e t oda clase de s á t i r a s y de 
ca r i ca tu ras c o n t r a e l r ey , y como los 
fieles o í a n de c o n t i n u o dec lamar c o n t r a 
é l desde el p u l p i t o , l l e g a r o n a creer que 
verdaderamente estaban gobernados por 
u n m o n s t r u o , por u n t i r a n o , por u n adep
to de l d i ab lo . 

A n t e l a perspec t iva de p r ó x i m o s dis
t u rb io s y saqueos, u n g r a n n ú m e r o de 
vagos de las p r o v i n c i a s del N o r t e de 
F r a n c i a h a b í a n acudido a l a c a p i t a l , cu
b r i é n d o s e con l a m á s c a r a del celo r e l i 
gioso; y todos estos elementos encont ra
r o n h á b i l e s y elocuentes caudi l los en los 
procuradores y abogados que, t r a t ados 
con menosprecio po r los consejeros del 
P a r l a m e n t o , se esforzaban por aumen
t a r su i n f l u jo y su c o n s i d e r a c i ó n . M u 
chos de ellos figuraban ent re los diez y 
seis que h a b í a n asumido todo el poder 
en l a c iudad . E leg idos po r l a m i l i c i a 

. c iudadana , los diez y seis estaban í n t i 
m a m e n t e unidos con el pueblo de P a r í s , 
a quien d o m i n a b a n por medio de los co
misa r ios de p o l i c í a , y s e g ú n lo acordado 

(1) La interesante correspondencia de Mendo
za (Croze, tomo I I ) nos da muchos detalles sobre 
ello, 

(2) Véase Baguenault de Puchesse, «La política 
de Felipe I I en los asuntos de Francia,^ Revista 
de cuestiones históricas, XXV, 38. 

(3) Alfredo Maury, «La Commune de París, 
1588,» Revista de ambos mundos, 1.° de septiem
bre de 1871. 

en R u á n f o r m a b a n secretamente d e p ó s i 
tos de a rmas y munic iones . 

Todo cuanto h a c í a E n r i q u e I I I p a r a 
a p a r t a r de s í l a t o r m e n t a que le amena
zaba c o n t r i b u í a t a n s ó l o a p r e c i p i t a r l a ; 
a s í , por e jemplo, l a p r o h i b i c i ó n que se 
impuso a l duque de Gruisa de presentar
se en P a r í s no h izo m á s que i r r i t a r a l 
pueblo. E p e r n ó n , jefe de los p o l í t i c o s , es 
decir , de los c a t ó l i c o s moderados, y favo
r i t o del monarca , v i ó s e co lmado de obse
quios por é s t e , a d e s p e c h ó de los de l a 
L i g a ; mas cuando aquel h o m b r e pe rd ido 
y ambic ioso , pero a l p rop io t i e m p o au
daz, p i d i ó que se t o m a r a n c o n t r a los se
diciosos e n é r g i c a s medidas , e l r e y se 
n e g ó a e l lo y le e n v i ó a p rov inc i a s con 
u n honroso p r e t ex to . 

C a t a l i n a de M é d i c i s , ad i c t a a los G u i 
sas, no h a c í a m á s que dar consejos con
ci l iadores que se a v e n í a n perfec tamente 
con l a c o n d i c i ó n d é b i l de su h i j o . E n t r e 
t a n t o los Guisas establecieron su cuar
t e l genera l en N a n c y y u t i l i z a r o n cuida
dosamente su e j é r c i t o en p e q u e ñ a s em
presas m i l i t a r e s con t r a los herejes, has ta 
que por fin e n v i a r o n a l r e y su u l t i m á 
t u m , ex ig iendo que se dec la rara abier ta
mente p a r t i d a r i o de l a L i g a , que a le jara 
de su cor te a los c a t ó l i c o s t emplados , 
que les p r i v a r a de todo empleo, que p u 
b l i c a r a las decisiones de l conc i l io de 
T ren t e , que creara u n t r i b u n a l i n q u i s i 
t o r i a l en cada c iudad , y que m a n d a r a 

'ejecutar a todos los herejes que fuesen 
cogidos con las a rmas en l a mano . A d e 
m á s e x i g i e r o n o t ras v a r i a s medidas de 
este g é n e r o (enero de 1588). 

L o s acontec imientos se p r e c i p i t a b a n 
m i e n t r a s e l r e y buscaba su s a l v a c i ó n en 
las negociaciones. E l 9 de marzo m u r i ó 
envenenado el p r í n c i p e de C o n d é , igno« 
r á n d o s e q u i é n fué el a u t o r de este c r i m e n , 
m u e r t e que d e s a n i m ó a los protes tantes 
que t e n í a n m á s confianza en él que en 
E n r i q u e de N a v a r r a , t a n indeciso en 
m a t e r i a de r e l i g i ó n ; y m i e n t r a s los po
l í t i c o s y los hugonotes pensaban con te
m o r en e l p o r v e n i r , Fe l i pe I I p reparaba 
u n nuevo golpe decis ivo c o n t r a sus ene
migos . 

L a empresa de los de l a L i g a en F r a n 
cia no era m á s que u n a de las flechas de 
su arco, pues que, a l p r o p i o t i e m p o , pen
saba someter a I n g l a t e r r a a las creen
cias y a l a s o b e r a n í a de E s p a ñ a . N o ha
biendo podido consegui r lo en v i d a de 
M a r í a , q u e r í a F e l i p e venga r l a m u e r t e 
de é s t a y apoderarse de l a herencia de 
las dos coronas que esta n a c i ó n h a b í a 
dejado. 
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Mendoza e s c r i b í a lo s igu ien te : « H a 
biendo Dios p e r m i t i d o que esta n a c i ó n 
e x c i t a r a su c ó l e r a , no só lo desde el p u n 
to de v i s t a re l ig ioso por su h e r e j í a , sino 
desde e l de l a h u m a n i d a d por aquel c r i 
men , es c la ra su v o l u n t a d de que Vues
t r a Majes tad ent re en p o s e s i ó n de ambos 
t e r r i t o r i o s . » L o s Guisas y sus p a r t i d a 
r ios p r o m e t i e r o n apoya r con todas sus 
fuerzas el ataque c o n t r a I n g l a t e r r a , y el 
papa S i x t o V l a n z ó c o n t r a Isabel una 
nueva bu la , en l a c u a l l a d e s p o s e í a de l a 
s o b e r a n í a por hereje y por no haber so
l i c i t a d o del P o n t í f i c e , s e g ú n usanza de l 
s i g l o X I I , l a a p r o b a c i ó n de su adveni 
m i e n t o . 

E n aque l la bu la se conminaba , ade
m á s , a todos los ingleses a que se some
tiesen a l e j é r c i t o del r ey de E s p a ñ a , que 
estaba dispuesto a l l e v a r a cabo l o orde
nado en e l l a . L a i n t e n c i ó n de los i n v a 
sores no era, s e g ú n se d e c í a , de des t ru i r 
l a c o n s t i t u c i ó n n i las leyes de I n g l a t e 
r r a , s ino poner de nuevo a l ca to l i c i smo 
en p lena p o s e s i ó n de sus derechos (1), 

L u e g o que Fe l ipe hubo aceptado este 
p l a n , p e r s e v e r ó en é l con su acos tum
brada o b s t i n a c i ó n ; en vano su m i n i s t r o 
Id iaqaez le a c o n s e j ó que ante todo dedi
cara sus esfuerzos a l a d o m i n a c i ó n de 
los P a í s e s Bajos, empresa que en t a n 
buen camino se encontraba, conseguido 
lo cua l p o d r í a m á s l i b r emen te , y tenien
do segura una buena r e t i r ada , i n t e n t a r 
l a r e a l i z a c i ó n de sus planes con t r a In? 
g l a t e r r a . 

E n vano A l e j a n d r o Farnes io y e l fa
moso a l m i r a n t e e s p a ñ o l , e l m a r q u é s de 
Santa Cruz , e l vencedor de las Terceras, 
le h i c i e r o n ver l a necesidad de apoderar
se cuando menos de a lgunos puer tos 
i m p o r t a n t e s de H o l a n d a pa ra poder do
m i n a r a los holandeses y con ta r con a l 
gunos puntos de re fug io f rente a las cos
tas inglesas para e l caso de una tempes
t a d o de u n fracaso. 

L a f a l t a de estos puertos fué l a p r i n 
c i p a l causa de l a r u i n a de l a escuadra 
e s p a ñ o l a . Fe l ipe I I , t a n l en to en sus de
cisiones, no quiso o i r hab l a r de n i n g ú n 
r e t a rdo en l a empresa de I n g l a t e r r a , y 
e x c i t ó con duras reconvenciones e invec
t i v a s a sus generales y a l m i r a n t e s pa ra 
que procedieran con toda u rgenc ia . L o s 
e s p a ñ o l e s acusaron a Farnes io de querer 
p r o l o n g a r l a g u e r r a para conservar su 
a u t o r i d a d y a m o n t o n a r riquezas (2). L a 
impac ienc i a devoraba a l monarca ; a s í 

(1) Herrera, Historia general, I I I , 86. 
(2) Herrera, Historia general^ I I I , 92. 

es que en o t o ñ o de 1587 quiso de todas 
maneras que su a rmada se h i c i e r a a la 
vela, pues de este modo se s o r p r e n d e r í a 
a I n g l a t e r r a m i e n t r a s estaba haciendo 
sus p r epa ra t i vos . 

Santa Cruz se n e g ó r o t u n d a m e n t e a 
e l lo por no estar preparados debidamente 
los buques n i las t r i pu lac iones y porque 
aquel la é p o c a del a ñ o era poco p r o p i c i a 
a l a n a v e g a c i ó n . T a l n e g a t i v a e x c i t ó la 
c ó l e r a del r ey , c ó l e r a que fué a v i v a d a 
por los envidiosos enemigos del a l m i 
r an te , especialmente por A l o n s o de L e i -
va , que de buena gana hub ie r a ocupado 
el puesto de Santa Cruz a l f rente de la 
escuadra (3). « E n ve rdad , d i jo una vez 
e l mona rca en su impac i enc i a a l va l i en t e 
Santa Cruz , c o r r e s p o n d é i s m u y m a l a 
las bondades que s iempre os he dispen
sado (4).» 

Es ta e x c i t a c i ó n constante y e l t emor de 
atraerse l a c ó l e r a del r ey p rodu je ron en 
e l valeroso m a r i n o una fiebre aguda que 
puso fin a su v i d a , robando a s í a aquel la 
colosal empresa el ú n i c o caud i l l o capaz de 
l l e v a r l a a cabo. P a r a s u b s t i t u i r a Santa 
Cruz n o m b r ó Fe l ipe a D . A l o n s o P é r e z 
de G u z m á n , duque de M e d i n a Sidonia , 
uno de los p r i nc ipa l e s y m á s r icos no
bles de E s p a ñ a , el cua l desgraciadamen
te no t e n í a n o c i ó n a l g u n a t e ó r i c a n i 
p r á c t i c a de l a r te de navegar , es decir , 
que el genera l de h i e r r o fué reemplazado 
por u n genera l de oro; cambio m á s fu 
nesto para l a escuadra e s p a ñ o l a que l a 
p é r d i d a de una b a t a l l a . A d e m á s fué u n 
m a l a g ü e r o pa ra l a e x p e d i c i ó n el hecho 
de que e l audaz Franc i sco D r a k e pene
t r a r a , en l a p r i m a v e r a de 1587, con ve in 
t i o c h o embarcaciones de p e q u e ñ o por te 
en e l puer to de C á d i z y des t ruyera u n 
g r a n n ú m e r o de buques de gue r ra y de 
t r an spo r t e abundantemente p rov i s tos . 

S in embargo , estos dañOs p r o n t o fue
r o n reparados, grac ias a los e x t r a o r d i 
nar ios esfuerzos de l gobierno e s p a ñ o l . 
E n l a p r i m a v e r a de 1588 d e b í a decidirse 
d e f i n i t i v a m e n t e el p l a n t a n l en ta , pa
ciente y p ruden temente preparado por 
Fe l ipe , p l a n que d e b í a conquis ta r para 
E s p a ñ a l a d o m i n a c i ó n u n i v e r s a l . L a s 
probabi l idades eran de é x i t o , y el r ey 
c a t ó l i c o p o d í a , con r a z ó n , aca r i c i a r las 
m á s t emera r ias esperanzas. I t a l i a pres
taba su obediencia, y el m i s m o orgu l loso 

(3) Cabrera, I I I , 267. 
(4) Estrada, De helio gállico. Dec. I I , lib. IX, 

La obra de Estrada está mal escrita y mal compi
lada, pero es imparcial y veraz, por cuya razón 
precisamente la han censurado lo» escritores del 
partido español. 
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y caprichoso papa S i x t o V entregaba una 
p a r t e de sus tesoros, con t a n t o a f á n re
unidos y t a n cuidadosamente guardados, 
pa ra l a empresa c o n t r a I n g l a t e r r a . 

E n A l e m a n i a cada vez se h a c í a m á s 
poderosa l a C o n t r a r r e f o r m a c a t ó l i c a , 
p r o t e g i d a po r l a casa i m p e r i a l de los 
Habsburgos . L o s P a í s e s Bajos h a b í a n 
sido nuevamente sometidos, a e x c e p c i ó n 
de t res o cua t ro p r o v i n c i a s de l a costa 
que los e s p a ñ o l e s denominaban con me
nosprecio « l a s I s l a s . » E n F r a n c i a l a 
L i g a y los Guisas estaban a p u n t o de 
des t ronar a l a f a m i l i a que l e g í t i m a m e n 
te ocupaba e l t r o n o , en provecho de u n 
p ro t eg ido de E s p a ñ a , y en cuanto a I n 
g l a t e r r a , ¿ c ó m o p o d r í a r e s i s t i r a l a ar
m a d a I n v e n c i b l e , a l a escuadra com
puesta de c iento t r e i n t a buques (1) que 
en l a p r i m a v e r a de 1588 se encontraba 
por fin dispuesta a hacerse a l a ve la en 
d i r e c c i ó n a aque l la « p e q u e ñ a » isla? 

L a m a y o r p a r t e de las embarcaciones 
eran buques de dimensiones e x t r a o r d i 
na r i a s pa ra aquel t i e m p o (pues m e d í a n 
de t rescientas a m i l doscientas tonela
das), cons t ru idos con lu jo , pero poco 
manejables, y m á s propios pa ra navegar 
por las costas del M e d i t e r r á n e o que pa ra 
c ruza r los a l tos mares . T r i p u l á b a n l o s 
10,000 mar ine ros y esclavos de r emo , 
20,000 m a r i n o s , en su m a y o r pa r t e vo
l u n t a r i o s de f a m i l i a s nobles, y 20,000 
soldados, en su m i t a d elegidos en t re los 
r eg imien tos de veteranos. Es ta escuadra 
d e b í a d i r i g i r s e a los P a í s e s Bajos, donde 
Farnes io h a b í a r eun ido , en Sluys , u n 
e j é r c i t o de 30,000 hombres y preparado 
los buques necesarios pa ra t r a n s p o r t a r 
los. Estos ú l t i m o s d e b í a n desembarcar 
en I n g l a t e r r a p ro teg idos po r l a escua
dra . 

E l é x i t o p a r e c í a t a n t o m á s seguro 
cuan to que Fe l ipe esperaba poder sor
p render a I n g l a t e r r a desprevenida. Des
de e l a ñ o a n t e r i o r h a b í a comenzado con 
l a r e i n a I sabe l negociaciones cuyo ú n i c o 
objeto era dar le e n g a ñ o s a s seguridades, 
por cuya r a z ó n , a pesar de l a condescen
dencia de l a r e i n a ing lesa , no d ie ron re
su l tado a lguno , has ta que, en m a y o de 
1588, l a a r m a d a Invenc ib l e estuvo p r o n t a 
a darse a l a ve la . C ie r tamente I sabel es
taba enterada desde 158G, por sus e s p í a s 
y por l a i n t e r c e p t a c i ó n de despachos, de 
cuan to o c u r r í a en E s p a ñ a , y en I n g l a t e 
r r a se h a c í a n grandes p repara t ivos , a s í 
p a r a a r m a r y e je rc i t a r las m i l i c i a s como 

(1) Contando los que llevaban víveres, ciento 
sesenta. Cabrera, I I I , 291. 

para f o r t i f i c a r los puer tos (2); pero nada 
de lo que se h a c í a o b e d e c í a a u n sis tema 
bien combinado . I sabe l h a b í a esperado 
s iempre ver res tablecida l a paz; a s í es 
que con l a conducta de F e l i p e se v i o 
e n g a ñ a d a , so rprend ida y t e r r i b l e m e n t e 
amenazada. 

L o s caud i l los de l a L i g a , enterados de 
todo, qu i s ie ron obtener en F r a n c i a u n 
t r i u n f o parecido a l que en el e x t e r i o r 
h a b í a n conseguido, an imados como es
t aban de l a m á s o rgu l lo sa confianza. 
Los diez y seis, de acuerdo con los G u i 
sas, que en t r e t an to se h a b í a n acercado 
a P a r í s , r ev i s t aban en secreto 20,000 
hombres armados, que d i s t r i b u y e r o n en 
cinco d i s t r i t o s , a l f rente de cada uno de 
los cuales pus ie ron u n comandante . E n 
l a noche del 24 a l 25 de a b r i l de 1588 
d e b í a es ta l l a r l a s u b l e v a c i ó n ; pero este 
proyecto fué descubierto po r e l r ey , e l 
cua l l l a m ó a t oda p r i sa a P a r í s 4,000 
suizos en te ramente adictos a su persona. 

E n v i s t a de esto los de l a L i g a conci 
b ie ron o t r o p l a n , p r o p o n i é n d o s e obra r a 
l a p lena luz del d í a . E n 9 de m a y o E n 
r ique de Guisa se p r e s e n t ó en P a r í s , i n 
f r i n g i e n d o el m a n d a t o de l r e y , y fué re
c ib ido por e l pueblo con grandes mues
t r a s de j ú b i l o y acogido como p r í n c i p e 
y sa lvador . Recor r iendo u n d í a e l a r r a 
ba l de San D i o n i s i o fué a su paso sa lu
dado con las aclamaciones de « ¡ v i v a 
Guisa!, ¡ v i v a l a c o l u m n a de l a I g l e s i a ! » 
L a s j ó v e n e s damas, o l v i d a n d o las reglas 
de l decoro y de l a m o r a l i d a d , le besaban 
y sa ludaban con c a r i ñ o s a s palabras . 
A l u c i n a d o por e l f avo r con que le aco
g í a el pueblo, l l e v ó su audacia has ta v i 
s i t a r a l m i s m o r e y en e l L o u v r e . 

A q u e l m o m e n t o era decis ivo, y E n r i 
que t o d a v í a h u b i e r a podido hacer i n 
ofensivo a l de Guisa; pero a l d é b i l m o 
narca le f a l t ó el v a l o r pa ra ped i r a su 
subdi to desobediente cuentas de su au
dacia; y desde entonces y a no fué E n r i 
que de V a l o i s , s ino E n r i q u e de Guisa e l 
s e ñ o r de P a r í s . E l r e y c r e y ó poder s a l i r 
de t a n h u m i l l a n t e y pe l ig rosa s i t u a c i ó n 
l l a m a n d o a l i n t e r i o r de l a c a p i t a l a los 
4,000 suizos y 2,000 gua rd ia s franceses 
que hasta entonces h a b í a n estado acuar
telados en los arrabales . 

A ú n estaba en su m a n o e v i t a r el le
v a n t a m i e n t o , pa ra l o cua l no t e n í a que 
hacer sino m a n d a r prender por estas 
fuerzas a l de Guisa , y en todo caso, s i 
é s t e o p o n í a res is tencia , disponer que le 

(2) Cal. of State pap. Dom. Seríes. Eliz. 1581-
1590, pág. 325. 
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d ie ran muer te ; pero de nuevo de jó pasar 
l a o c a s i ó n p rop i c i a , has ta que, en 12 de 
m a y o de 1588, e l de Grtiisa y sus amigos 
l e v a n t a r o n en armas , en l a c iudad , a t o 
dos sus p a r t i d a r i o s (1), E n u n m o m e n t o 
se f o r m a r o n en todas las calles ba r r i ca 
das cons t ru idas con toda l a h a b i l i d a d 
del pueblo de P a r í s . L o s soldados, a 
quienes se h a b í a dado l a orden de m a n 
tenerse a l a defensiva, pe rmanec ie ron 
i n a c t i v o s has ta que e l pueblo, cada vez 
m á s enva len tonado , se p r e c i p i t ó sobre 

r í s , y a s í lo h izo , l o cua l r ea lmen te era 
e l ú n i c o medio de sa lvar su independen
cia y su corona. Con e l lo c l a ro es que 
dejaba l a c i u d a d a merced de sus enemi 
gos; pero ¿ a c a s o era posible y a l a l u c h a 
con t r a é s t o s ? 

Mendoza, descontento porque se h a b í a 
dejado h u i r a l rey , e s c r i b í a a su sobera
no: « N o habiendo estal lado l a bomba, 
como se esperaba, las cosas se encuen
t r a n en t a n m a l a s i t u a c i ó n que s e r á d i 
f í c i l l l e v a r l a s a fe l iz t é r m i n o . » E l m i s -

Facsímile de la firma de la reina Isabel de Inglaterra 

el los. E n las luchas que se t r a b a n po r 
las calles s iempre salen vencidas las 
t ropas , que se m a n t i e n e n a l a defensiva; 
só lo u n a t r e v i d o ataque puede darles l a 
v i c t o r i a . 

L o s mercenar ios de E n r i q u e I I I , en 
pa r t e vendidos a los Guisas, y que .s in 
defensa n i d i r e c c i ó n d e b í a n a g u a n t a r e l 
fuego y las pedradas que desde las ca
l les , ventanas y tejados les d i r i g í a n los 
rebeldes, a r r o j a r o n las a rmas y p i d i e r o n 
g r a c i a . A l a i n f luenc ia de l de Guisa t u 
v i e r o n que agradecer su v i d a y el poder 
recobrar sus a rmas; Guisa , por su pa r te , 
no se a t r e v i ó a hacer p r i s ionero a l rey , 
como estaba en su mano , pero le impuso 
condiciones que pus ie ron a E n r i q u e , y 
por t a n t o a toda F r a n c i a , bajo l a com
ple ta d o m i n a c i ó n de l a L i g a . E n r i 
que I I I , v iendo que a l d í a s iguiente con
t i n u a b a a ú n l a r e b e l i ó n , c r e y ó que l o 
mejor que p o d í a hacer era h u i r de Pa-

(1) Véanse las Memorias de Cheverny (Mi-
chaud et Poujolat, I , X, 486). 

m o Guisa c o n o c i ó , aunque ta rde , l a f a l t a 
que h a b í a comet ido usando i n o p o r t u n a 
mente de clemencia, d e s p u é s de haber 
dado t an ta s pruebas de audacia . E l d í a 
de las bar r icadas , es decir , e l 12 de 
m a y o , s ó l o fué ú t i l a los enemigos de los 
Guisas, es decir , a los protes tantes , fa
c i l i t á n d o l e s el apoyo que, en breve, ha
b í a de prestar les l a m o n a r q u í a l e g í t i m a . 

I r r i t a d o el de Guisa , p e r s i g u i ó con su 
c a b a l l e r í a a l f u g i t i v o , y E n r i q u e I I I no 
t u v o a ú n v a l o r pa ra r o m p e r ab ie r t amen
te con aquel enemigo; po r e l c o n t r a r i o , 
p r o c u r ó reconci l ia rse con é l y a t r ae r lo a 
su causa. E l d é b i l m o n a r c a s e p a r ó de su 
lado a los que hasta entonces h a b í a n sido 
sos consejeros, r e v o c ó una m u l t i t u d de 
edictos sobre cont r ibuc iones y c o n v o c ó 
pa ra sept iembre los Estados generales, 
p romet i endo someterse d ó c i l m e n t e a 
cuanto é s t o s acordaran . Pero E n r i q u e 
de Guisa y Mendoza no se d i e ron por sa
tisfechos, pues q u e r í a n a r reba ta r a l des
confiado monarca todo su poder. 

Con l á g r i m a s en los ojos firmó E n r i -
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. que I I I , en R u á n , en 15 de j u l i o , el « t r a t a 
do de u n i ó n , » que l l enaba po r comple to 
las esperanzas y aspiraciones de l a L i g a . 
E l mona rca p r o m e t i ó en él dedicar todas 
sus fuerzas a l a e x t i r p a c i ó n de l a here^ 
j í a y e x c l u i r de l t r o n o a todos los pre 
tendientes que no fuesen c a t ó l i c o s ; san
c i o n ó todas las decisiones tomadas po r 
los t r i buna le s de l a L i g a y ced ió a é s t a , 
como plazas de segur idad , las m á s i m 
por tan tes ciudades del Cent ro y de l 
N o r t e de F r a n c i a . E l cardenal de B o r -
b ó n fué reconocido como presunto suce
sor de l a corona y el duque de Guisa re
c i b i ó e l mando supremo de todas las t r o 
pas reales. E l r e y só lo se h a b í a negado 
a v o l v e r a P a r í s ; pero de hecho h a b í a 
abdicado en f a v o r de sus m á s pel igrosos 
adversar ios . N o le quedaba m á s que lo 
que no pud ie ron a r reba ta r l e n i el de Gkii-
sa n i Mendoza, a saber: l a i n v i o l a b i l i 
dad de su r ea l persona y l a considera
c i ó n de que a ú n gozaba a los ojos de a l 
gunos mi l l ones de buenos franceses. 

Prec isamente entonces, en aquellos 
d í a s en que t a n b r i l l a n t e t r i u n f o se h a b í a 
conseguido, cuando Mendoza e s c r i b í a a 
su soberano que con a u x i l i o de E s p a ñ a 
« d e s p u é s de rea l izada l a .empresa c o n t r a 
I n g l a t e r r a , que, g rac ias a Dios , no pue
de t a r d a r m u c h o , » se i n u t i l i z a r í a por 
c o m p l e t o a E n r i q u e I I I , precisamente 
entonces las esperanzas y las fuerzas de 
F e l i p e I I s u f r í a n u n t e r r i b l e golpe. 

Con espanto h a b í a n reconocido I sabe l 
y sus m i n i s t r o s que l a doblez de Fe l ipe 
les h a b í a l l evado a l borde del abismo y 
que estaban amenazados de u n pe l igroso 
a taque (1); y en efecto, nada hub ie ra po
d i d o salvar les s i l a escuadra e s p a ñ o l a , 
so rprend ida po r una tempestad , no h u 
biese ten ido que permanecer du ran te seis 
semanas en los puer tos de su p a í s . E n . 
este i n t e r v a l o I sabe l , con f e b r i l a c t i v i 
dad y ayudada por e l e s p í r i t u belicoso 
de los ingleses y po r l a buena d i s c i p l i n a 
m i l i t a r a que desde h a c í a muchos a ñ o s 
estaban sometidas sus m i l i c i a s , h izo los 
p repa ra t ivos necesarios, l og rando r e u n i r 

(1) Entre los autores modernos, el que da los 
pormenores más completos acerca de la lucha 
entre la armada Invencible e Inglaterra, es Mott-
ley (Londres, 1860), I I , 365. En él encontramos 
datos completamente nuevos, pero, en cambio, 
muestra gran parcialidad contra todo lo que lleva 
el título de monarquía. Véanse sobre esto las ob
servaciones de Maurenbrécher en su obra Inglate
rra y la época de la Reforma, págs. 114 y 138. Es 
también digna de estudio la narración de Cabrera 
(tomo I I I , pág. 292), el cual, por haber acompa
ñado a Farnesio, refiere la mayor parte de los 
sucesos como testigo ocular. 

u n e j é r c i t o de 50 a 60,000 hombres . E r a , 
s in embargo, dudoso que estas fuerzas 
pudiesen r e s i s t i r a los veteranos espa
ñ o l e s , y en cuanto a l gene ra l en jefe, 
pa ra c u y o cargo h a b í a I sabel escogido, 
en su o b s t i n a c i ó n m u j e r i l , a L e i c é s t e r , 
no p o d í a compararse , no y a con A l e 
j a n d r o Farnes io , sino con e l conde de 
Mansfe ld , uno de los lugar t en ien tes de 
é s t e . A d e m á s t e m í a s e , y no s in r a z ó n , 
u n l e v a n t a m i e n t o de los c a t ó l i c o s i ng l e 
ses en cuan to l a presencia de los e s p a ñ o 
les en I n g l a t e r r a les d ie ra á n i m o y les 
ofreciera probabi l idades de é x i t o . 

L a confianza de los elementos oficia
les ingleses descansaba en l a escuadra 
dest inada a i m p e d i r e l desembarco de l 
enemigo. L a re ina , en sus esperanzas de 
paz y a len tando una segur idad u n t a n t o 
falsa, no h a b í a aumentado l a m a r i n a de 
guer ra , compuesta s ó l o de 34 buques, 
que, en con jun to , m e d í a n 12,000 tonela
das, es deci r , l a m i t a d de lo que m i d e 
u n g r a n v a p o r moderno . Fe l ipe , s in em
bargo, t e n í a que h a b é r s e l a s , en I n g l a t e 
r r a y en los P a í s e s Bajos, con u n enemi
go con qu ien no contaban sus d i p l o m á 
t icos n i sus generales, y m á s d i f í c i l de 
vencer que los monarcas y las t ropas re
gulares , a saber, con u n pueblo audaz y 
aman te de sus l iber tades . 

Las ciudades inglesas y los p a r t i c u l a 
res que c o n o c í a n y aprec iaban en su jus
to v a l o r los d i f í c i l e s acontec imientos que 
iban a o c u r r i r , y eran decisivos no só lo 
para I n g l a t e r r a , sino para el m u n d o ente
ro , apres ta ron en pocos meses 163 t rans
portes armados que apoya ran a l a r edu
cida m a i ' i n a de g u e r r a de l Es tado. L a 
m a y o r pa r t e de aquel los 197 buques e ran 
p e q u e ñ o s , pero estaban dotados de fuer
tes t r i pu l ac iones (15,870 hombres) , com
puestas de los mejores, m á s va l ien tes y 
m á s h á b i l e s m a r i n o s de aquel t i e m p o , . 
gente audaz que se h a b í a adiestrado en 
l a l u c h a en los barcos corsarios y que 
despreciaba e l o rgu l loso soberano. A d e 
m á s t e n í a n l a g r a n venta ja de conocer 
perfectamente los pel igrosos mares en 
que d e b í a t rabarse l a l u c h a . L a escuadra 
inglesa estaba mandada por e l g r a n a l 
m i r a n t e l o r d H o w a r d , que t e n í a a sus 
ó r d e n e s a los p r inc ipa l e s m a r i n o s de l a 
n a c i ó n , tales como D r a k e , H a w k i n s y 
Forb i scher . 

L a a r m a d a I n v e n c i b l e , que, empujada 
por u n v i e n t o favorable , h a b í a abando
nado por fin las costas e s p a ñ o l a s en 22 
de j u l i o de 1588, se a p r o x i m a b a a I n g l a 
t e r r a . Desde luego se v i ó que l a lucha so 
presentaba en condiciones desiguales; 



tí 
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a s í es que los ingleses e v i t a r o n e n t r a r 
en u n combate decis ivo, que hub ie ra po
dido ser funesto pa ra su p a t r i a , dada l a 
super io r idad en n ú m e r o y a r m a m e n t o 
que sobre ellos t e n í a n los e s p a ñ o l e s , y se 
l i m i t a r o n a causar d a ñ o a l enemigo en 
combates parcia les . L o s pesados galeo
nes e s p a ñ o l e s fueron con t inuamen te a ta
cados por los l ige ros y bien conducidos 
buques ingleses, s i n que a q u é l l o s pudie
r a n nunca conseguir n i n g u n a v i c t o r i a 
f o r m a l sobre é s t o s (1). Entonces M e d i n a 
Sidonia , que h a b í a sufr ido grandes p é r 
didas, se d i r i g i ó a Calais , donde quiso 
conferenciar con Farnes io acerca de l o 
que c o n v e n í a hacer; pero é s t e no se en
cont raba dispuesto t o d a v í a , y habiendo 
D r a k e enviado a lgunos bru lo tes c o n t r a 
l a a rmada e s p a ñ o l a , el inexper to a l m i 
r an t e castel lano se v i ó en t a l apuro que 
m a n d ó co r t a r los cables de las á n c o r a s y 
l l e v ó a sus buques m a r adent ro . E n t o n 
ces u n fuerte v i e n t o del Sudoeste e m p u j ó 
las embarcaciones a l cana l , en donde 
chocaron unas c o n t r a otras , siendo m u 
chos t ranspor tes arrojados a los bancos 
de arena y escollos de l a costa, m i e n t r a s 
los ingleses que se encon t raban cerca de 
l a escuadra e s p a ñ o l a se aprovechaban de 
l a s i t u a c i ó n en que se v e í a para l anza r 
sobre e l la certeros p royec t i l e s . 

M e d i n a Sidonia no v i ó o t ro medio de 
s a l v a c i ó n que abandonar sus colosales 
buques a l v i e n t o Sur que h a b í a de l l e 
var les a l a p u n t a s ep t en t r i ona l de Esco
c ia . E n vano Farnes io le a c o n s e j ó que 
no i n t e n t a r a , en e l m a l estado en que se 
encon t raban sus naves, regresar a Es
p a ñ a desde Escocia, y que no pudiendo 
permanecer en e l cana l , a causa de las 
tempestades y de l a f a l t a de puertos , se 
d i r i g i e r a a E m d e n o a las ciudades A n 
s e á t i c a s , donde p o d r í a proveerse de p i 
lotos y de v í v e r e s , c o m b a t i r duran te el 
i n v i e r n o a los holandeses y ponerse en 
condiciones de i n t e n t a r de nuevo, d u r a n 
te l a p r i m a v e r a , l a empresa con t ra I n 
g l a t e r r a (2). Es to hub ie ra sido c ie r ta 
mente l o m á s l ó g i c o , pero M e d i n a Sido
n i a estaba t a n a t u r d i d o que su ú n i c o de
seo era v o l v e r a E s p a ñ a , r a z ó n por l a 
cua l c o n c i b i ó aquel a t r e v i d o p royec to . 

De esta suerte d e s a p a r e c i ó el p e l i g r o 
para I n g l a t e r r a . Entonces acud ie ron a 
m i l l a r e s los v o l u n t a r i o s , y l a re ina se 

(1) Una animada descripción de esa lucha he
cha por un testigo ocular la encontramos en el 
Diario de los sucesos de la Invencible Armada: 
Colección de documentos inéditos, X I V , 449. y 
X L I I I , 417. 

(2) Cabrera, I I I , 301. 

p r e s e n t ó a r m a d a y m o n t a d a a cabal lo 
en e l c ampamen to de T i l b u r y ; pero t o 
dos estos p repa ra t ivos m i l i t a r e s e ran y a 
innecesarios. M i e n t r a s los m a r i n o s i n 
gleses v o l v í a n contentos , por haber sal
vado a su p a t r i a , a los puertos de su 
p a í s , para refugiarse en el los con t ra e l 
f u r o r de los huracanes, los colosos espa
ñ o l e s averiados, en e l m a y o r desorden 
y s in p i lo tos , se fueron a p ique en las cos
tas de Escocia, N o r u e g a e I r l a n d a . L a 
I n v e n c i b l e q u e d ó , pues, des t ru ida por 
comple to ; pues a u n cuando l o g r a r o n , en 
sept iembre, l l e g a r a E s p a ñ a 50 buques 
con unos 10,000 hombres , las a v e r í a s qUei 
h a b í a n suf r ido e ran tales que no pudie
r o n y a ser u t i l i zados . E n cambio , de la3 
embarcaciones inglesas n i una sola ha* 
b í a sido apresada o echada a p ique . Con 
r a z ó n se c e n s u r ó en E s p a ñ a du ramen te 
a l de M e d i n a S idonia que se h a b í a mos
t r ado comple tamen te inep to como m a 
r i n o y como genera l ; pero ¿ n o p r o c e d í a 
censurar con i g u a l dureza a l m o n a r c a 
que le h a b í a puesto a l f rente de t a n i m 
p o r t a n t e empresa, y que h a b í a dispuesto 
su r e a l i z a c i ó n de u n modo t a n absurdo 
y p r ec ip i t ado (3)? 

V e i n t e m i l hombres y ve in t e mi l l ones 
de ducados fueron i n ú t i l m e n t e sacrif ica
dos en aque l la e x p e d i c i ó n ; y a d e m á s e l 
nau f r ag io de l a a rmada s igni f icaba e l de 
todo el s is tema p o l í t i c o de Fe l i pe I I . Sus 
muchos planes, que abarcaban toda l a 
Europa , h a b í a n sido por aquel r ey com
pendiados en l a g igantesca e x p e d i c i ó n 
con t r a I n g l a t e r r a : Fe l ipe h a b í a puesto 
todos sus esfuerzos en una empresa; de 
suerte que, habiendo é s t a fracasado, ha
b í a sufr ido una de r ro t a de l a que d i f í c i l 
mente p o d r í a consolarse. E n aquel t e m 
pestuoso d í a de agosto de 1588 los m a 
r i nos ingleses s a l v a r o n l a l i b e r t a d c i v i l 
y r e l ig iosa de su p a í s , de los P a í s e s B a 
jos y podemos deci r de todo e l m u n d o 
c i v i l i z a d o si atendemos a l p o r v e n i r , l i 
b r á n d o l a de las ga r ra s del despotismo 
t e r r e n a l y e s p i r i t u a l de l a m o n a r q u í a 
u n i v e r s a l e s p a ñ o l a (4). 

Y decimos esto, no s ó l o porque t a n 
i n a u d i t a de r ro ta e n v a l e n t o n ó a todos los 
enemigos de E s p a ñ a y porque I n g l a t e 
r r a figuró desde entonces en t re los m á s 
decididos adversar ios del r e y c a t ó l i c o , 
s ino porque los recursos e c o n ó m i c o s y 
m i l i t a r e s de E s p a ñ a suf r ie ron entonces 

(3) Asi se reconoció entonces. Cabrera, I I I , 
página 302. 

(4) Quien salvó todo esto, suponiendo que todo 
esto se salvase, fueron los huracanes y la mala 
dirección de Felipe I I . - { N , de R.) 
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u n g r a n quebranto , del cua l d e b í a n re
sentirse du ran te m u c h o t i e m p o . L o s m i 
l lones en oro, y los m i l l a r e s de hombres 
que h a b í a n quedado sepultados en los 
mares ingleses, no p o d í a n ser en breve 
plazo reemplazados. E l esplendor de Es
p a ñ a , como potenc ia m a r í t i m a , h a b í a 
desaparecido pa ra s iempre, y el edif ic io 
g igantesco l evan tado por Fe l ipe I I c a y ó , 
q u i z á s bajo e l peso de su m i s m a grande
za, en e l m o m e n t o en que el r e y pensaba 
poder co rona r lo ! 

L a a l e g r í a fué genera l en t re los p ro 
testantes de E u r o p a y aun entre los po-
l i t icos de F r a n c i a . D e c í a s e que el m i s m o 
Farnes io se h a b í a negado a obedecer (1) 
a l m o n a r c a e s p a ñ o l : t a m b i é n e l papa 
S i x t o V , perd ido el t e m o r que E s p a ñ a le 
i n sp i r aba , se n e g ó a paga r los mi l lones 
de escudos que., s e g ú n lo pactado, se ha
b í a ofrecido a s u m i n i s t r a r pa ra el apres
t o de l a escuadra, y d i r i g i ó a d e m á s d u 
ras reconvenciones a Fe l i pe I I (2). 

Este , a l tener no t i c i a s del desastre, no 
p e r d i ó nada de su ca l ina h a b i t u a l y p ro 
c u r ó e n g a ñ a r s e a s í m i s m o y a los de
m á s po r l a par te que en é l l e h a b í a ca
bido, debida a su loca p r e c i p i t a c i ó n y a 
l a m a l a e l e c c i ó n que h a b í a hecho pa ra 
e l ca rgo de a l m i r a n t e . « D o y grac ias a 
D ios , d i j o , que me ha dado medios p a r a 
sobrel levar esta p é r d i d a , y opino que 
nada i m p o r t a que se h a y a n cor tado las 
r amas m i e n t r a s quede en pie el á r b o l a 
que p e r t e n e c í a n , y del c u a l h a n de bro
t a r o t ras n u e v a s . » 

Pero , en r e a l i d a d , no era esto a s í : e l 
á r b o l h a b í a sido he r ido hasta lo m á s p ro 
fundo, y desde 1588 no floreció en é l n i n 
g u n a empresa de Fe l ipe I I , con t r a qu i en 
se l e v a n t a r o n dos poderosos adversar ios: 
M a u r i c i o de Nassau y E n r i q u e de N a 
v a r r a . 

C A P I T U L O V 

DECADENCIA DE ESPAÑA: ENRIQUE I V 
Y MAURICIO DE ORANOE 

L a i g n o m i n i o s a p é r d i d a de l a a r m a d a 
I n v e n c i b l e d ió mucho á n i m o a los ene
m i g o s de l a L i g a en F r a n c i a , donde e l 
r ey E n r i q u e I I I se i n c l i n a b a v i s i b l emen
te cada vez m á s a los p o l í t i c o s . E l suce
so que m á s l l a m a b a l a p ú b l i c a a t e n c i ó n , 
en o t o ñ o de 1588, era l a e l e c c i ó n de los 

(1) Guisa a Mendoza, 21 de septiembre, y 
Mendoza a Felipe I I , 24 de septiembre de 1588: 
De Croze, I I , 361, 364. 

(2) Hübner, Sixto Quinto, tomo I I . 

delegados pa ra los Estados generales 
que h a b í a n de reuni rse en B l o i s . 

S in embargo , t o d a v í a se dejaban sen
t i r los efectos de las agi tac iones de l a 
ú l t i m a d é c a d a . E l de Guisa e n v i ó a las 
p rov inc i a s a lgunos agentes que , con 
g r a n é x i t o , t r aba j a ron con t r a los esfuer
zos del rey , y c r e y ó que p o d í a despreciar 
los avisos que de diferentes partes, y t a m 
b i é n del r ey de E s p a ñ a , le l l e g a r o n par
t i c i p á n d o l e que se t r a t a b a de a t en t a r 
con t r a su v i d a , porque sus amigos y sus 
t ropas e ran prepotentes en B l o i s y en 
sus alrededores, y a d e m á s porque se ha
b í a a t r a í d o a su causa a l a m a y o r pa r t e 
de aquellos que p o d í a n s e r v i r pa ra t a l 
c r i m e n . «Si comienzan, e s c r i b í a a su 
a l iado Mendoza, y o a c a b a r é , y a c a b a r é 
c i e r t amen te de u n modo m á s decisivo 
que en P a r í s . » P o r lo d e m á s c r e í a a l r e y 
demasiado cobarde para t o m a r d e c i s i ó n 
t a n e x t r e m a . ¿ 

E n 16 de oc tubre de 1588 a b r i é r o n s e 
en B l o i s los Estados generales. E l r e y 
p r o m e t i ó nuevamente hacer cuan to en 
su m a n o es tuviera pa ra acabar con l a 
h e r e j í a y c u m p l i r fielmente todos los 
acuerdos de los Estados, los cuales, en 
cambio , d e b í a ü reconocerle como r ey . 
S i n embargo , los Estados, exci tados y 
t rabajados por los Guisas, no mos t r aban 
deseos de someterse a l monarca , pues en 
ellos preponderaban las tendencias de 
l a L i g a , d e m o c r á t i c a s y a n t i m o n á r q u i 
ca (3); a s í es que s o l i c i t a r o n se diese fuer
za de l ey a sus acuerdos s in que e l r e y 
e je rc i ta ra e l derecho del ve to . P i d i e r o n 
t a m b i é n que, habiendo d i s m i n u i d o en u n 
t r i p l e e l v a l o r de l a moneda, las c o n t r i 
buciones v o l v i e r a n a l estado en que se 
encont raban en l a é p o c a de L u i s X I I ; y 
a l paso que a s í se q u e r í a n d i s m i n u i r las 
rentas reales, e x i g í a n del r e y que h i c i e r a 
una g u e r r a e n é r g i c a c o n t r a los hugo
notes. 

U n a l i ado de los l i gu i s t a s , Car los M a 
nue l de Saboya, a p r o v e c h ó aquel m o m e n 
to para apoderarse de u n t e r r i t o r i o que 
le h a b í a sido p r o m e t i d o en el t r a t a d o de 
1585 y era el marquesado de Saluzzo, 
perteneciente has ta entonces a l a P r o -
venza francesa. Es t a u s u r p a c i ó n en ple
na paz i n d i g n ó a todos los pa t r i o t a s f r an 
ceses y a l rey , no só lo con t r a el saboya-
no, s ino t a m b i é n con t r a todos sus amigos 

(3) Ch. Labitte, De la democracia entre los 
predicadores de la Liga, segunda edición (París, 
1866). Este excelente trabajo de este joven erudi

to, que por desgracia murió en edad temprana, se 
funda en una investigación minuciosa llevada a 
cabo con gran tacto y talento. . 
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de l a L i g a . E l .de Guisa era el a lma de 
los Estados generales, cuyos m á s r a d i 
cales acuerdos d e f e n d í a apasionadamen
te, aun c o n t r a l a v o l u n t a d del monarca ; 
pero E n r i q u e , por cuyas venas c o r r í a l a 
sangre i t a l i a n a de su madre , quiso ven
gar de u n solo golpe en l a persona de su 
odiado adversar io , «el rey de P a r í s , » co
mo s o l í a l l a m a r l e , y a qu ien se a t r i b u í a n 
proyectos c r i m i n a l e s de r eg ic id io , la v i o 
lencia y e l u l t r a j e a que le h a b í a suje
tado. A s í es que en 23 de d ic iembre de 
1588 m a n d ó asesinarle por su g u a r d i a de 
corps (1). 

E l he rmano de E n r i q u e , el cardenal de 
Guisa, fué t a m b i é n asesinado, y o t ros 
par ientes suyos, como e l cardenal de 
B o r b ó n , candida to a l t r o n o que repre
sentaban los l i g u i s t a s , e l arzobispo de 
L y ó n y o t ros muchos caud i l los que for
m a b a n pa r t e de los Estados generales 
fueron reducidos a p r i s i ó n . H a b í a s e que
r i d o h e r i r a toda l a f a m i l i a de los G u i 
sas, pero a lgunos de sus i n d i v i d u o s l o 
g r a r o n evadirse. C a t a l i n a de M é d i c i s , que 
h a c í a t i e m p o se encont raba del icada de 
salud, espantada entonces por la repen
t i n a audacia de su h i j o , f a l l e c i ó catorce 
d í a s d e s p u é s de estos sucesos (6 de enero 
de 1589). E n r i q u e p a r e c i ó baber conse
g u i d o su objeto; los Estados generales, 
quebrantados y p r i vados de sus jefes, se 
m o s t r a r o n sumisos y se separaron s in 
protes ta a lguna y dando maestras de l a 
m a y o r obediencia. Estos acontec imien
tos p rodu je ron o t ro efecto en las g r a n 
des ciudades. 

L a n o t i c i a de lo acaecido en B l o i s cau
só en P a r í s u n fu ro r i ndesc r ip t ib l e , re
c o n o c i é n d o s e a l l í por soberano, no a l 
rey , « a l s a r d a n á p a l o , a l enemigo de l a 
Ig l e s i a , a l t i r a n o , a l h i p ó c r i t a a s e s i n o , » 
sino a l duque de Mayena , que era el her
mano que s e g u í a a E n r i q u e de Guisa . 

L a Sorbona d e c l a r ó a l pueblo f r a n c é s 
l i b r e de l a fidelidad j u r a d a a E n r i q u e I I I ; 
y esta d e c i s i ó n fué comunicada por los 
parisienses a las d e m á s ciudades, e x i 
g iendo a l p rop io t i e m p o de ellas que se 
uniesen es t rechamente a l a c a p i t a l ; i n 
t i m a c i ó n que obedecieron los grandes 
centros, cuyos d ipu tados fueron acepta
dos en e l Consejo de l a L i g a que el de 
Mayena o r g a n i z ó e n P a r í ^ . E l duque h u 
biera podido entonces c e ñ i r s e l a rea l co
rona , pero e s p í r i t u apocado, amante de 

(1) El mejor trabajo sobre estos sucesos es la 
Relación de la muerte del duque y cardemal de 
Guisa por sir Mirón, médico de Enrique 111, Mi-
chaud et Poujolat, I , I , 332. 

la t r a n q u i l i d a d , s in las b r i l l an t e s dotes 
de su padre y s in l a a m b c i ó n y popula 
r i d a d de su hermano, se c o n t e n t ó con 
t o m a r el t í t u l o de l u g a r t e n i e n t e del re i 
no, a l i á n d o s e desde luego con e l protec
to r de los intereses c a t ó l i c o s en Europa , 
con Fe l ipe I I . E l Papa e x c o m u l g ó a to
dos los que h a b í a n tomado pa r t e en el 
asesinato del de Guisa . 

Entonces e s t a l l ó en t re l a L i g a y el rey 
l a gue r r a que du ran t e t a n t o t i e m p o se 
h a b í a querido e v i t a r , y por c ie r to en c i r 
cunstancias m u y desfavorables a l mo
narca , el cua l se v e í a poco menos que 
aislado en B l o i s , c u y a c iudad y alrede
dores g u a r n e c i ó con 5 ó 6,000 hombres 
que c o n s t i t u í a n todo su e j é r c i t o . 

E n r i q u e I I I se hub ie r a v i s t o i r r e m i s i 
blemente perd ido a no haber ex is t ido en 
F r a n c i a u n poder a l c u a l s iempre h a b í a 
combat ido e n é r g i c a m e n t e , a saber, e l 
p a r t i d o hugonote , capi taneado por E n r i 
que de N a v a r r a . 

E n r i q u e de N a v a r r a se h a b í a conten-, 
tado hasta entonces con s i t i a r plazas de 
escasa i m p o r t a n c i a ; pero desde aquel mo
men to c o n c i b i ó e l a t r ev ido p l a n de pe
n e t r a r hasta l a Turena , y una vez a l l í , 
en e l c o r a z ó n de F r a n c i a , con 6,000 va
l ientes veteranos, fieles a sus convicc io
nes y confiados en Dios , p roponer a su 
par iente , el r ey , u n a a l ianza con t r a el 
enemigo c o m ú n , es decir , c o n t r a l a L i g a . 
E r a n a t u r a l que E n r i q u e aceptara tales 
proposiciones. 

E n efecto, en 3 de a b r i l de 1589 firmó
se entre los reyes de F r a n c i a y de Nava
r r a u n t r a t a d o que, s i b ien l l e v ó el nom
bre de a r m i s t i c i o , era en r e a l i d a d una 
verdadera a l i anza . E n v i r t u d de aquel 
t r a t a d o el uno p r o m e t i ó aux i l i o s y el o t ro 
to le ranc ia , r e a l i z á n d o s e por fin l a a l i an 
za l ó g i c a m e n t e necesaria entre el t r ono 
y el heredero de l a corona, e l c a u d i l l o de 
los hugonotes , c o n t r a l a o p o s i c i ó n feudal 
y d e m o c r á t i c a de los l i g u i s t a s . 

L a s cosas h a b í a n l legado a t a l ext re
mo que l a u n i ó n de l a m o n a r q u í a con los 
protes tantes no c a u s ó t e r r o r a lguno a 
los c a t ó l i c o s moderados; antes a l cont ra 
r i o , en cuanto o n d e ó l a bandera azul del 
monarca con las doradas flores de l i s , 
con t ra l a cruz ro ja de los loreneses, toda 
l a nobleza l e a l de F r a n c i a se a g r u p ó en 
t o r n o de l a p r i m e r a . L o s protes tantes 
suizos y alemanes, que hasta entonces 
no h a b í a n quer ido c o m b a t i r con t r a el rey 
de F r a n c i a , su a l iado y amo, acudieron 
en masa a a u x i l i a r a sus co r r e l i g iona 
r ios . A n i m a d o por el apoyo que de todas 
partes se le daba, a t r a v e s ó el rey , en el 
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mes de m a y o , e l L o i r a , d e r r o t ó a los l i -
gu i s tas en Senlis, y c o m e n z ó e l s i t io de 
l a c a p i t a l , cuya p o b l a c i ó n estaba exci ta 
da por u n m o n i t o r i o p o n t i f i c i o , por e l 
cua l se i n t i m a b a a E n r i q u e , bajo pena de 
e x c o m u n i ó n , que den t ro del plazo de 
quince d í a s se presentara en R o m a ante 
S i x t o V . 

r io s p o d í a des t i t u i r l o s , t e o r í a que S i x t o V 
c o n s i d e r ó demasiado avanzada . ¡ T a l e s 
e ran las ú l t i m a s consecuencias de l a re
a c c i ó n c a t ó l i c a c o n t r a l a R e f o r m a que 
h a b í a comenzado a r a í z de l conc i l i o T r i -
den t ino! 

Y cuenta que tales doc t r inas no e ran 
meras pretensiones desprovistas de toda 

m m m : . 
Ü 

1 ; 

E l duque Enrique de Guisa 

A q u e l l a era l a é p o c a en que las pre
tensiones del Papa a l a s o b e r a n í a ' u n i 
versa l b a b í a n t o m a d o nuevamente g r a n 
fuerza; en que R o m a s o s t e n í a el derecho 
no só lo de dec larar nulas las leyes d ic t a 
das por las autor idades temporales , s ino 
t a m b i é n de p u b l i c a r d i rec tameni l í e leyes 
c iv i l e s ; en que e l celoso p a r t i d a r i o de l a 
i n f a l i b i l i d a d p o n t i f i c i a , el ca rdena l Be-
l a r m i n o , v e í a i n c l u i d a en e l I n d i c e su 
obra D e S u m m i F o n t i f i c i s Potestate, 
porque en e l la s o s t e n í a que el Papa só lo 
i n d i r e c t a , y no d i rec tamente , t e n í a po
tes tad sobre los p r í n c i p e s y los Estados, 
y que ú n i c a m e n t e en casos e x t r a o r d i n a -

fuerza r ea l , pues los l i g u i s t a s de F r a n c i a 
se ob l igaban a l l eva r l a s a efecto. E l sa
cerdote Boucher , jefe del pueblo de Pa
r í s , iba t o d a v í a m á s a l l á , pues declaraba 
en.su obra D e j u s t a H e n r i c i I I I abd ica-
t ione que, aun cuando el Papa l e v a n t a r a 
l a e x c o m u n i ó n lanzada con t ra aquel r ey , 
no d e b í a n sus subdi tos reconocerle y a 
como soberano, pues l a a b s o l u c i ó n p o d í a 
r e l eva r de l a cu lpa , pero no de l cas t igo 
de l de l i t o (1). 

(1) Véase mi artículo «Enrique I V de Francia 
y la Iglesia católica,» Revista histórica, X X X I , 
73) 2 de agosto. 
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Con tales antecedentes puede apreciar
se l a i m p o r t a n c i a de l a causa que defen
d í a n los hugonotes y los p o l í t i c o s unidos 
bajo e l mando y d i r e c c i ó n de E n r i q u e de 
N a v a r r a . N o se t r a t a b a de una c u e s t i ó n 
d i n á s t i c a , sino de l a l i b e r t a d de concien
cia , de l a independencia e s p i r i t u a l , de l a 
sociedad moderna y de las in s t i t uc iones 
p o l í t i c a s con t r a las in s t i t uc iones y doc
t r i n a s deda E d a d media . 

P o r lo d e m á s , los parisienses, a pesar 
de su fu ro r y de l a e x c i t a c i ó n h á b i l m e n 
te sostenida, estaban desanimados desde 
la ú l t i m a de r ro ta , y probablemente l a 
c iudad hub ie ra c a í d o en poder del e jé r 
c i t o de l r ey en el asal to que d e b í a darse 
el d í a 2 de agosto, s i en l a noc'he del 81 
de j u l i o (1589) e l f r a i l e d o m i n i c o Jacobo 
Clemente , monje f a n á t i c o , que conside
raba obra m e r i t o r i a a r r o j a r del m u ü d o 
a u n m o n s t r u o abyecto, no hubiese h e r i 
do de muer te con u n p u ñ a l a E n r i q u e I I I , 
e l cua l m u r i ó en l a m a ñ a n a del 2 de agos
to, e x t i n g u i é n d o s e con él l a casa de V a -
lo is , que por espacio de 261 a ñ o s h a b í a 
re inado y dado trece reyes a E r a n c i a . E l 
u l t r a m o n t a n i s m o h e r í a de u n modo te
r r i b l e a sus enemigos; d e s p u é s de C o l i -
g n y y G u i l l e r m o de Orange le h a b í a 
l legado el t u r n o a u n a cabeza u n g i d a y 
coronada: todos h a b í a n sido asesinados 
por u l t r a m o n t a n o s . ¡Y t o d a v í a no d e b í a 
ser E n r i q u e I I I l a ú l t i m a v í c t i m a de los 
f a n á t i c o s asesinos! 

E n r i q u e I I h a b í a t en ido de Ca t a l i na 
de M é d i c i s cua t ro h i jos , y todos ellos ha
b í a n m u e r t o s in s u c e s i ó n l e g í t i m a . Pa 
r e c í a que l a m a l d i c i ó n de los infel ices 
cuya sangre se h a b í a der ramado pesaba 
sobre aquel la depravada f a m i l i a . 

Nadie , pues, p o d í a d i spu ta r entonces 
l a corona a E n r i q u e de N a v a r r a , y a E n 
r i que l Y de F r a n c i a . E r a é s t e u n h o m 
bre de med iana es ta tura , esbelto, dotado 
de robus ta m u s c u l a t u r a y de una fuerza 
y a g i l i d a d e x t r a o r d i n a r i a s : su cuerpo se 
h a b í a robustecido en l a caza y en l a gue
r r a ; en su ros t ro b r i l l a b a n dos ojos azu
les, p e q u e ñ o s , pero de penet ran te m i r a 
da, sombreados po r dos b ien arqueadas 
cejas, y colocados en t re dos salientes p ó 
mulos ; una n a r i z a g u i l e ñ a , u n a barba 
p u n t i a g u d a cubie r ta por espeso y negro 
pelo, aunque p r e m a t u r a m e n t e encaneci
do, comple taban aque l l a fisonomía que, 
s in ser hermosa, era i n t e l i g e n t e , e n é r g i 
ca y s i m p á t i c a . 

E n r i q u e estaba descontento de su r e ino 
d e l Bearne, y los p o l í t i c o s m á s despre
ocupados d u d a r o n de si se a v e n d r í a con 
sus creencias e l apoya r a u n hereje para 

que se sentara en el t r o n o . L o peor del 
caso era que si este p a r t i d o le abando
naba, el de N a v a r r a se v e r í a i m p o t e n t e 
pa ra l a l ucha . E n efecto, su p a t r i m o n i o 
le p r o d u c í a 300,000 l i b r a s anuales y los 
hugonotes só lo p o d í a n p roporc iona r l e de 
15 a 20,000 soldados: ¿ c ó m o conquis tar , 
pues, F r a n c i a con t a n escasos recursos, 
m á x i m e cuando Fe l ipe I I t omaba sus 
medidas p a r a oponerse a sus designios y 
someter a F r a n c i a a l a d o m i n a c i ó n i n 
media ta de E s p a ñ a ? 

U n a p a r t e de l a nobleza c a t ó l i c a aban
d o n ó en seguida e l campamento rea l , a 
pesar de l a promesa que le h izo E n r i q u e 
de abrazar e l ca to l i c i smo (1). S in embar
go, u n g r a n n ú m e r o de p o l í t i c o s pensa
r o n que l a l e a l t a d debida a l a m o n a r q u í a 
y su p rop io i n t e r é s les i m p e d í a someter
se a l a L i g a . E n su consecuencia, firma
r o n con e l rey u n t r a t a d o p r o m e t i é n d o l e 
fidelidad, s iempre que conservara l a re
l i g i ó n c a t ó l i c a en e l estado en que hasta 
entonces se h a b í a encont rado. E n c u á n 
to a l a c o n t i n u a c i ó n del s i t io de P a r í s 
no h a b í a que pensar en e l la , dado el nue
vo g i r o que h a b í a n t omado las cosas, y 
po r t an to E n r i q u e hubo de regresar a 
N o r m a n d í a . 

E n l a c a p i t a l re inaba g r a n j ú b i l o por 
l a muer t e del t i r a n o , y pa ra celebrar el 
acontec imien to d i ó s e l i b e r t a d a todos los 
presos que se encont raban en las c á r c e 
les (2). L a L i g a t e n í a r ea lmente todas 
las probabi l idades de é x i t o , y ac laman
do por r ey , bajo e l n o m b r e de Carlos X , 
no a l j o v e n Carlos de M a y e n a , sino a l 
cardenal de B o r b ó n , p r i s ione ro de E n r i 
que, l l e n ó los m á s ardientes deseos de 
Fe l ipe I I , e l c u a l e n v i ó en seguida a l de 
M a y e n a 800,000 ducados de oro . L a sa
t i s f a c c i ó n del mona rca e s p a ñ o l se com
p r e n d í a , porque esperaba que, m u e r t o en 
breve e l l l a m a d o Car los X , p o d r í a sen
t a r en e l t r o n o de F r a n c i a a u n p r í n c i p e 
de su f a m i l i a . 

(1) La mejor obra acerca del reinado de Enri
que I V es la Historia del reinado de Enrique I V , 
de Poirson (París, 1857; 3.a edición, 1866, cuatro 
tomos). Sin embargo, sólo es útil desde el punto de 
vista de la historia interior de aquel período'pues 
en cuanto a la política exterior, se limita Poirson 
a datos muy deficientes, y le alucina además la 
opinión en que está de la justicia y naturalidad de 
la dominación francesa en Europa. De gran ut i l i 
dad para la historia de Enrique I V es también la 
Colección de sus cartas misivas que publicó Ber-
ger de Xivrey en siete tomos, que completó con 
otros dos Guadet, y que figura en la gran Colec
ción de documentos inéditos, etc. 

(2) L'Estoile, Memorias. Michaud y Poujolat, 
I I , I , I I , 4. 
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C r e í a que con los beneficios que les 
dispensaba se a t r a e r í a de t a l suerte a l a 
L i g a y a l de M a y e n a , que se v e r í a n o b l i 
gados a someterse por comple to a sus 
planes. E l Papa , i n f l u i d o po r E s p a ñ a , 
no só lo r e m i t i ó a l a L i g a una c a n t i d a d 
de d ine ro considerable, s ino t a m b i é n u n 
legado que h a b í a de e s g r i m i r c o n t r a E n 
r ique l Y todas las a rmas del a rsenal es
p i r i t u a l . Con los dineros de E s p a ñ a se 
r e c l u t a r o n soldados suizos y alemanes, 
y A l e j a n d r o Farnes io e n v i ó a d e m á s a los 
l i gu i s t a s , desde los P a í s e s Bajos, a l g u 
nos de sus r e g i m i e n t o s . 

Todo e l m u n d o r e c o n o c i ó que se t r a t a 
ba de u n a l u c h a u n i v e r s a l , de u n episo
dio nuevo de l a g r a n con t ienda ent re l a 
t i r a n í a y l a l i b e r t a d , en tab lada desde 
h a c í a ve in t e a ñ o s en los campos de los 
P a í s e s Bajos, con t i nuada d e s p u é s en las 
aguas inglesas y a l a s a z ó n en F r a n c i a . 
I sabe l de I n g l a t e r r a p r o c e d i ó en su con
secuencia a socorrer a l mona rca f r a n c é s 
con t ropas y d ine ro , pero l o que s a l v ó a 
E n r i q u e fué su h a b i l i d a d y su denodado 
v a l o r : en A r q u é s y especialmente en I v r y 
(14 de marzo de 1590) d e r r o t ó a Mayena , 
a pesar de con ta r é s t e con fuerzas m u y 
superiores. 

Con esta de r ro t a q u e d ó d i sue l to e l e j é r 
c i t o de l a L i g a . Fe l ipe I I e x p e r i m e n t ó 
g r a n a l e g r í a a l r e c i b i r l a n o t i c i a de l des
ca labro sufr ido por sus al iados, porque 
é s t o s v e n í a n a quedar de este modo i n -
cond ic iona lmen te bajo su p r o t e c c i ó n (1). 
P o r su pa r t e , E n r i q u e se p r e s e n t ó de 
nuevo delante de los m u r o s de P a r í s , 
cuyo segundo s i t i o c o m e n z ó a p r i n c i p i o s 
de m a y o , b ien que esta vez l a c a p i t a l se 
h a b í a p r o v i s t o abundantemente de v í v e 
res. L a gente acomodada e i n s t r u i d a era 
p a r t i d a r i a de en t r ega r l a c iudad a l r ey ; 
pero l a g r a n masa del pueblo, o rgan iza
da por los diez y seis y exc i t ada por los 
predicadores, sé m o s t r ó resuel ta a resis
t i r . Entonces se v i e r o n m i l i t a r m e n t e for
mados en las calles de P a r í s 1,300 sacer
dotes, f ra i les y estudiantes de t e o l o g í a 
gu iados po r sus superiores. 

E n r i q u e , lo p r o p i o que los modernos 
generales alemanes, q u e d ó sorprendido 
a l ve r l a tenaz resis tencia de una c iudad 
c u y o lu jo y a f i c ión a los placeres no ha
c í a n esperar de e l l a t a l perseverancia. 

Cuando, a l cabo de a lgunos meses, co
m e n z ó a dejarse sen t i r l a c a r e s t í a en Pa
r í s , los f ra i les sacr i f icaron sus propios 
medios-de subsistencia en f a v o r de los 
h a m b r i e n t o s . S i n embargo , l a mi se r i a 

(1) Cabrera, I I I , 415. 

l l e g ó a u n p u n t o t a l que se h a c í a pan 
con los huesos mol idos de los muer tos , 
se asesinaba y devoraba a los n i ñ o s , y 
l a m o r t a l i d a d a l c a n z ó h o r r i b l e s p ropor 
ciones (2). T a l era el estado de P a r í s a l 
a p r o x i m a r s e l a s a l v a c i ó n de los s i t iados . 

Es indudab le que A l e j a n d r o Farnes io 
h a b r í a somet ido , en poco t i e m p o , a los 
pocos flamencos que t o d a v í a conserva
ban su l i b e r t a d , s i Fe l ipe hubiese t en ido 
e l suficiente t a l en to pa ra dedicar a este 
objeto exc lus ivamen te sus esfuerzos. Pe
ro el m o n a r c a e s p a ñ o l h izo todo lo con
t r a r i o , empleando sus recursos en las 
empresas de F r a n c i a y de I n g l a t e r r a , y 
en su consecuencia Farnes io t u v o que 
suspender las conquistas que en los P a í 
ses Bajos h a c í a n sus vencedores e j é r c i 
tos y l l e v a r a é s t o s p r i m e r o c o n t r a I n 
g l a t e r r a y luego con t ra F r a n c i a . 

A q u e l l o s soldados no r e c i b í a n sus pa
gas, porque e l tesoro de Fe l ipe estaba 
exhausto , no siendo, pues, de a d m i r a r 
que l a mi se r i a y las enfermedades se ce
ba ran en ellos, que unos r e g i m i e n t o s que 
de t a n excelentes condiciones h a b í a n 
dado muest ras se i n d i s c i p l i n a r a n y amo
t i n a r a n , y finalmente, que el j o v e n M a u 
r i c i o de Nassau, h i j o segundo del de 
Orange, una vez preparado conveniente
mente po r los estudios m a t e m á t i c o s y 
m i l i t a r e s , comenzara a sacar p a r t i d o de 
t a l s i t u a c i ó n y t r o c a r a el funesto siste
m a de defensa, has ta ahora seguido, en 
una e n é r g i c a y feliz ofensiva. 

M a u r i c i o , en quien se j u n t a b a n todas 
las condiciones de verdadero flamenco, 
ex t e r io rmen te m á s t a c i t u r n o que su pa
dre G u i l l e r m o «el t a c i t u r n o , » pero i n t e 
r i o r m e n t e en ex t r emo apasionado, dota
do de una astucia f r í a y desconsiderada 
que p r e s i d í a a todos sus actos, p o s e í d o 
de a m b i c i ó n personal , p ro fundamente 
ad ic to a su p a t r i a , tenaz y perseverante, 
i n a u g u r ó con é x i t o su car re ra p o l í t i c a y 
m i l i t a r , poniendo en p r á c t i c a lo que ha
b í a aprendido en t e o r í a , es decir , hacien
do l a g u e r r a con c á l c u l o s m a t e m á t i c o s y 
con u n a r t e entonces desconocido, con 
g r a n desventaja para los e s p a ñ o l e s . E n 
1590 a t a c ó y se a p o d e r ó de l a i m p o r t a n 
te c iudad de Breda y de su fuerte c inda
dela, lo c u a l no fué debido a culpa a l g u 
na de Farnes io . 

S i n embargo , los castel lanos, que en
v i d i a b a n y odiaban a l caud i l l o i t a l i a n o , 
ap rovecha ron l a m a l a s i t u a c i ó n en que 
las fa l tas de Fe l ipe les h a b í a n colocado 
pa ra enemis ta r le con e l mona rca . 

(2) L'Estoile; Michaud y Poujolat, I I , I , I I , 28. 
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Y en efecto, el suspicaz Fel ipe comen
zó a m i r a r cada d í a con m a y o r descon
fianza a u n genera l que t an tos servicios 
le l i a b í a * p r e s t a d o y t an tos sacrif icios ha
b í a fiecho por é l , h o m b r e en quien, po r 
ser i t a l i a n o , no h a b í a t en ido nunca g r a n 
confianza, (1), y a l cua l a t r i b u í a n los es
p a ñ o l e s e l m a l é x i t o de l a empresa con
t r a I n g l a t e r r a . E l r e y de E s p a ñ a acusa
ba a Farnes io porque con u n e j é r c i t o 
h a m b r i e n t o , descontento y cada d í a me
nos fuer te , no h a b í a conquis tado a I n 
g l a t e r r a , des t ru ido a E n r i q u e I V y so
m e t i d o a los « r e b e l d e s de las I s l a s . » 

L o s enemigos y envidiosos del. g r a n 
genera l no se daban p u n t o de reposo en 
l a cor te e s p a ñ o l a , a c u s á n d o l e de haber 
alejado de su e j é r c i t o a los soldados es
p a ñ o l e s para que se compusiera en su 
m a y o r par te de i t a l i a n o s , de confiar con 
preferencia los m á s a l tos cargos a los 
hombres de su confianza, de seguir en los 
P a í s e s Bajos u n s is tema de m o d e r a c i ó n 
para atraerse a los flamencos, de d i s ipa r 
los caudales que e l r ey le enviaba, p r o l o n 
gando inde f in idamente l a guer ra , todo 
con e l i n t e n t o de proc lamarse p r í n c i p e 
independiente de los P a í s e s Bajos (2). Y a 
d e s p u é s de l a r u i n a de l a escuadra se dis
c u t i ó en M a d r i d s i d e b í a ser des t i tu ido y 
reemplazado por u n a rch iduque (3). 

P o r fin Farnes io , d e s p u é s de m i l i n a u 
d i tos esfuerzos, l o g r ó r e u n i r 15,000 h o m 
bres, con los cuales se d i r i g i ó a l i b e r t a r 
a l a a f l i g i d a c i u d a d de P a r í s . E n 30 de 
agosto de 1590 E n r i q u e de N a v a r r a t u v o 
que l e v a n t a r p o r segunda vez e l s i t i o 
y las t ropas reales se r e t i r a r o n desalen
tadas. P o r aquel entonces s u c e d i ó Gre
g o r i o X I V en e l sol io pon t i f i c i o a S ix
to V , que se h a b í a mos t r ado s iempre u n 
t a n t o d e s d e ñ o s o hac ia l5s e s p a ñ o l e s . 

E s t a i n t e r v e n c i ó n de A l e j a n d r o F a r 
nesio, ventajosa pa ra l a L i g a , fué funes
t a pa ra l a causa de los e s p a ñ o l e s en los 
P a í s e s Bajos, pues e l p r í n c i p e M a u r i c i o , 
a p r o v e c h á n d o s e de l a ausencia de aquel 
jefe, se a p o d e r ó de l a m a y o r pa r t e de 
las p r o v i n c i a s f r isonas . A l e j a n d r o regre
só a toda p r i sa a los P a í s e s Bajos, y en
tonces, abandonada l a L i g a a sus p r o 
pios esfuerzos, no pudo re s i s t i r a los 
e j é r c i t o s reales, cayendo u n g r a n n ú m e 
ro de ciudades en poder de E n r i q u e I V , 
a qu ien e l p a í s se acos tumbraba y a a 
considerar como r e y l e g í t i m o . 

(1) Relación de Mateo Zane (1584), pág. 380. 
(2) Relación de Tom. Contarini {15§3), pági

na 407. 
(3) Cabrera, I I I , 324. 

Cuanto m a y o r era el p e l i g r o en que se 
v e í a l a L i g a ^ t a n t o m á s t e n í a que con
fiar en el apoyo de E s p a ñ a ; y Fe l ipe , en 
vez de consol idar su v a c i l a n t e sobera
n í a en los P a í s e s Bajos, p r o s e g u í a en 
sus qu imeras de d o m i n a c i ó n u n i v e r s a l . 
A p r o v e c h á n d o s e de l a c i r c u n s t a n c i a de 
que todos los p r í n c i p e s del m o v i m i e n t o 
c a t ó l i c o se d i spu taban l a suerte de obte
ner su apoyo, les h izo a todog;,dependien
tes suyos y p r e p a r ó de esta suerte l a 
cand ida tu ra de su h i j a m a y o r I sabel pa
r a el t r o n o de F r a n c i a (pues el l l a m a d o 
Carlos X , e l ca rdena l de B o r b ó n , h a b í a 
m u e r t o en 9 de m a y o de 1590), s in desde
ñ a r n i n g u n a ven ta ja segura, aunque fue
r a p a r c i a l . 

A p o y á n d o s e en an t i guos t ra tados , h i 
zo que el gobernador l i g u i s t a de l a B r e 
t a ñ a , el duqicie de Mercoeur, le cediera l a 
s o b e r a n í a de t a n i m p o r t a n t e p r o v i n c i a , 
a l a cua l d e s t i n ó 5,000 e s p a ñ o l e s que me
j o r h u b i e r a n estado en los P a í s e s Bajos . 
A l p rop io t i e m p o a u x i l i ó a su ye rno , e l 
a t r ev ido y poco escrupuloso Carlos M a 
n u e l de Saboya, para que se apoderara de 
una p o r c i ó n considerable de l a P rovenza . 
Todo esto lo to le raba y aun f a v o r e c í a l a 
L i g a : l a r e a c c i ó n c a t ó l i c o cosmopol i t a 
i gno raba q u é cosa era p a t r i o t i s m o . 

L a s masas de ciudadanos de P a r í s , los 
diez y seis, e l legado del Papa y l a Sor-
bona eran i n c o n d i c i o n a l m e n t e adictos 
a E s p a ñ a ; y si l a a l t a a r i s toc rac ia se 
m a n t e n í a reservada, no era por amor a 
l a p a t r i a , s ino porque, a d e m á s de los fines 
que se p r o p o n í a l a L i g a , t e n í a los suyos 
especiales que no s iempre c o i n c i d í a n 
con los de l mona rca e s p a ñ o l (5). E l s i 
g lo x v i es u n s ig lo no tab le po r muchos 
conceptos, pues en é l vemos al iadas las 
ideas d e m o c r á t i c a s con las exc lus ivamen
te c a t ó l i c a s y a r i s t o c r á t i c a s . 

Q u e r í a s e l i m i t a r en p ro de los Estados 
generales e l poder del r e y p ro teg ido de 
E s p a ñ a , d i s m i n u i r considerablemente 
los impuestos , y establecer l a l i b e r t a d 
m u n i c i p a l de las ciudades sobre s ó l i d a s 
bases. A d e m á s , los intereses comercia les 
representaban t a m b i é n en todo esto u n 
papel i m p o r t a n t e . C r e í a s e que el protec
to rado e s p a ñ o l a b r i r í a a los franceses 
las r iquezas de A m é r i c a y de las I n d i a s 
or ienta les . De suerte que, en este p e r í o 
do, vemos confusamente mezcladas las 
ideas de l a E d a d media con las moder
nas, lo condenado a perecer con lo que 
era seguro en lo p o r v e n i r . 

(4) Tal es-también la opinión.de Tassis ( l i 
bro V I I , pág. 500). 
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Pero E s p a ñ a y l a L i g a , pa ra r ea l i za r 
estos planes, t e n í a n que vencer an te todo 
a E n r i q u e I Y , e l c u a l no p a r e c í a m u y 
dispuesto a abandonarles t a n f á c i l m e n t e 
e l campo, y no dejaba de tener a l iados 
en e l ex t ran je ro , po r m á s que no pensa
r a en m a n e r a a l g u n a (y esto era lo que 
m á s le di ferenciaba de l a L i g a ) en ceder
les n i n g u n a p a r t i c i p a c i ó n en e l Es tado . 
L o s ca lv in i s t a s ext ranjeros abrazaron 
con entusiasmo l a causa de sus c o r r e l i -

l u c b a g igantesca ent re l a R e f o r m a y sus 
adversar ios , que t r a í a d i v i d i d o a l m u n 
do, r e u n í a a todos bajo sus respect ivas 
banderas. 

Estas c i rcuns tanc ias re l ig iosas h a c í a n 
m á s d i f í c i l l a s i t u a c i ó n de E n r i q u e I V . 
¿ D e q u é le s e r v í a que todos i o s buenos 
p a t r i o t a s supieran que en su campamen
to estaban l a grandeza y l a u n i d a d de 
F ranc ia? L a t e n s i ó n que re inaba en t re 
los dos elementos de su p a r t i d o amena-

DEPO SCY 

Conducción del cadáver de Enrique I I I de París a Poissy. - Copia de un grabado de la época 

g i o n a r i o s franceses, a s í como antes ha
b í a n abrazado l a de los holandeses. 

I sabe l de I n g l a t e r r a estaba en las me
jores relaciones con E n r i q u e I V , a l i m e n 
t a n d o en su f avo r y s e g ú n su cos tumbre , 
que no abandonaba a pesar de sus sesen
t a a ñ o s , s en t imien tos u n t a n t o noveles
cos. E n r i q u e se p r e s t ó a t a n i n t o l e r a b l e 
c o q u e t e r í a , porque s i n e l a u x i l i o de l a 
r e i n a de I n g l a t e r r a d i f í c i l m e n t e h u b i e r a 
pod ido sostenerse en e l N o r t e de F r a n 
c i a . E n B r e t a ñ a , 4,000 ingleses lucha
b a n c o n t r a los e s p a ñ o l e s , y o t ros 4,000, 
conducidos por Essex, el f a v o r i t o de I sa 
be l , se u n i e r o n d i r e c t a m e n t e a l e j é r c i t o 
de E n r i q u e . 

L o s c a lv in i s t a s alemanes y holandeses 
l e f a c i l i t a r o n a d e m á s recursos pecunia
r i o s ; y con estos a u x i l i o s l o g r ó E n r i q u e 
j u n t a r u n e j é r c i t o de 16,000 in fan tes y 
j inetes alemanes, con los cuales pudo ha
cer f ren te a las t ropas aux i l i a r e s que a 
l a L i g a h a b í a n f a c i l i t a d o E s p a ñ a , L o r e -
n a y el P o n t í f i c e . H a b í a y a pasado en 
E u r o p a l a é p o c a de los a i s l amien tos ; l a 

TOMO X X I I I 

zaba ser pa ra él en ex t r emo funesta. Sus 
co r r e l i g iona r io s , sus m á s an t iguos y fie
les amigos p r e t e n d í a n n a t u r a l m e n t e su 
ag radec imien to y sus favores, m i e n t r a s 
que, por o t r o lado, los c a t ó l i c o s rea l i s 
tas , los p o l í t i c o s , se i r r i t a b a n c o n t r a t o 
da recompensa, por j u s t a que fuera, que 
se concediese a los herejes. L o s magna 
tes c a t ó l i c o s no q u e r í a n o i r los salmos 
c o n t r a r i o s a sus creencias, n i t o l e r a r que 
se d iera e l nombre de A n t i c r i s t o a su 
Padre Santo (1). S ó l o l a e las t i c idad de 
E n r i q u e p o d í a t o l e r a r esta pe rmanen te 
y desagradable s i t u a c i ó n , y s ó l o su ama
b i l i d a d y c o n s i d e r a c i ó n p o d í a n man tene r 
unidos elementos t a n a n t i p á t i c o s . 

Y esa u n i ó n era t a n t o m á s necesaria 
cuan to que toda perspec t iva de paz se 
presentaba en m u y le jano h o r i z o n t e . 

L o s diez y seis gobernaban en P a r í s 
s i n l í m i t e a l g u n o ; l a p r o l o n g a c i ó n y el 
p e l i g r o de l a l u c h a aumen taban sus t en
dencias r e v o l u c i o n a r i a s y su e n é r g i c a 

, (1) Vida de Duplesis, 193. 
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d e c i s i ó n . I n s t i t u y e r o n u n Consejo seare-
to , compuesto de diez personas, p recur 
sor del c o m i t é de s a l v a c i ó n p ú b l i c a de 
1792, y a l f rente del cua l se encont raban 
a lgunos sacerdotes furiosos; y acorda ron 
ap rovechar l a ausencia de Mayena , en 
quien no t e n í a n comple t a confianza, pa
r a da r u n a t r ev ido golpe de mano c o n t r a 
los moderados, y f a c i l i t a r a s í e l t r i u n f o 
de las ideas f a n á t i c o - d e m o c r á t i c o - e s p a -
ñ o l i z a d a s , pues los diez y seis estaban a 
sueldo de l r e y de E s p a ñ a . 

E n efecto, en 15 de n o v i e m b r e de 1591 
sorprend ie ron y redujeron a p r i s i ó n , 
a h o r c á n d o l o s luego , a l presidente de l 
P a r l a m e n t o , Br i s son , a qu ien od iaban 
los l i g u i s t a s por sus tendencias modera
das, y a ot ros dos consejeros, y se crea
r o n C á m a r a s a rd ientes (Chambres ar-
dentes) para sentenciar y ejecutar a los 
herejes y p o l í t i c o s , a s í a los que lo e ran 
p ú b l i c a m e n t e como a los que profesaban 
en secreto tales ideas. 

E n cada uno de los diez y seis d i s t r i 
tos en que se h a b í a d i v i d i d o l a c iudad 
se expus ieron l i s t a s de p r o s c r i p c i ó n , en 
las cuales figuraban los nombres de los 
sospechosos de aquellos c r í m e n e s , y a 
c o n t i n u a c i ó n las pa labras : « a h o r c a d o , » 
« m u e r t o a p u ñ a l a d a s » o « d e s t e r r a d o » (1); 
y e n v i a r o n u n mensajero a Fe l ipe I I p a r a 
que t o m a r a el t í t u l o de « g r a n r e y » c a t ó 
l i c o . ¡ E l d é s p o t a Fe l ipe , a l iado de u n a 
democrac ia a n á r q u i c a ! 

S i n embargo, estas a rb i t r a r i edades 
fueron desaprobadas p o r l a m a y o r í a de 
los hab i tan tes de P a r í s , y M a y e n a me
r e c i ó l a a p r o b a c i ó n genera l cuando, a 
pesar de los consejos de l interesado agen
te e s p a ñ o l , se d i r i g i ó apresuradamente 
a P a r í s , y m a n d ó dar m u e r t e a l jefe de 
los diez y seis, d i so lv iendo a d e m á s este 
Consejo. 

L o s sacerdotes f a n á t i c o s l a m e n t a r o n 
desde e l p ú l p i t o l a suerte del ejecutado 
y r ecomendaron a l santo m á r t i r a las 
oraciones de los fieles; y no les f a l t a b a 
r a z ó n pa ra quejarse, pues con esta ca
t á s t r o f e se c a l m ó e l f u r o r de l a r e v o l u 
c i ó n l i g u i s t a en P a r í s y l a r e a c c i ó n se 
de jó s en t i r cada vez con m á s e n e r g í a . 
L a e x c i t a c i ó n c l e r i c a l - d e m o c r á t i c a ha
b í a y a empezado a dec l ina r d e s p u é s de 
haber subido a su m á s a l t o p u n t o y e l 
pueblo se encontraba en p lena c a l m a . 

M a y e n a se a p r o v e c h ó de estos aconte
c imien to s para e m p u ñ a r las r iendas de l 
gobierno en l a m i s m a c a p i t a l , l o c u a l 
pudo hacer con t a n t o m a y o r m o t i v o 

(1) L'Estoile, obra citada, I I , 69. 

cuanto que, por orden de Fe l ipe , Farne
sio a c u d í a desde los P a í s e s Bajos con sus 
mejores t ropas pa ra a u x i l i a r l e . Su pro
yec to era sa lvar a R u á n , l a segunda en 
i m p o r t a n c i a de las ciudades de l a L i g a , 
que h a c í a meses r e s i s t í a audazmente el 
s i t i o que E n r i q u e I V l a h a b í a puesto. 

E n enero de 1592 se e n c o n t r a r o n f r en 
te a f rente los dos mejores generales de 
su é p o c a , el uno modelo de u n va l i en t e 
genera l de c a b a l l e r í a , y e l o t r o c i rcuns
pecto y m e t ó d i c o es t ra tega . A m b o s , a l 
encontrarse f ren te a f rente , m o s t r a r o n 
en a l t o g rado estas cual idades. E n r i q u e 
se a r r o j ó con u n p e q u e ñ o cuerpo de e jér 
c i to sobre las t ropas e s p a ñ o l a s , en A u -
male ; pero fué he r ido , .de r ro t ado y por 
poco hecho p r i s ione ro . Farnes io t r a t ó 
con toda c o n s i d e r a c i ó n a u n enemigo t a n 
va l i en te , pero le o b l i g ó a l e v a n t a r e l s i 
t i o de R u á n . 

Es te fracaso d e s t r u y ó indudab lemen
te pai'a E n r i q u e e l f r u t o de los esfuerzos 
de todo u n a ñ o , pues no pudo i m p e d i r 
que Farnes io d e s p u é s de su t r i u n f o se 
d i r i g i e r a a P a r í s , r e forzara ,1a c iudad 
con una pa r t e de sus t ropas y se encami
na ra luego a los P a í s e s Bajos. U n a vez 
en é s t o s , v i ó Farnes io que e l p r í n c i p e 
M a u r i c i o , a p r o v e c h á n d o s e de su ausen
cia , y u t i l i z a n d o e l s is tema de minas , 
cuyo a r t e c o n o c í a en t a n a l t o g rado , ha
b í a ar rebatado a los e s p a ñ o l e s sus fo r t a 
lezas de las p r o v i n c i a s de l N o r t e . L o 
p r i m e r o que e l de Orange h a b í a hecho 
h a b í a sido apoderarse, po r medio de l 
h á b i l emplazamien to de sus b a t e r í a s y 
de sus t r i n c h e r a s , de l a i m p o r t a n t e 
Z ü t p h e n , d e s p u é s de u n asedio de una 
semana; a esta v i c t o r i a s i g u i ó l a t o m a 
de Deventer , en l a cua l e m p l e ó diez d í a s ; 
y l a t o m a de D e l f z y l y de S t e e n w y k fué 
só lo e l p r e l u d i o de l a taque de G r o n i n g a . 
A estas conquistas se a g r e g ó , en octubre 
de 1591, l a de N i m e g a , l a c iudad m á s 
i m p o r t a n t e de l a pa r t e Este de los P a í 
ses Bajos. A l a ñ o s igu ien te , V e r d u g o , e l 
representante de A l e j a n d r o Farnes io , fué 
vencido en Coeworden , p o b l a c i ó n que se 
v i ó ob l igada a c a p i t u l a r . E n una pala
bra , en t res a ñ o s M a u r i c i o con sus v i c 
to r i a s h a b í a aumentado en e l doble e l 
t e r r i t o r i o de las P r o v i n c i a s U n i d a s , y 
h a y que confesar que los lugares ú l t i 
m a m e n t e conquistados no su f r i e ron los 
hor rores con que m a r c a b a n su paso en 
ocasiones semejantes las t r opas e s p a ñ o 
las . A l e j a n d r o Fa rnes io v i ó de s t ru ida 
entonces l a obra de toda su v i d a po r las 
fa l tas de su t í o y soberano. Su suerte fué 
t r á g i c a . « D í a t r a s d í a , dice e l h i s t o r i a -
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Mauricio de Orange, conde de Nassau. - Copia de un grabado en cobre 
de G. Jacobson Delff, 1580-1638 

d o r e s p a ñ o l Cabrera (1), se a lzaban con
t r a é l mayores d i f icul tades , de t a l suerte 
que a u n t i e m p o h a b í a de l u c h a r con l a 
m a l d a d de los cortesanos, con l a f a l t a 
de d ine ro , con l a ma levo lenc i a de los 
caud i l los , con l a desobediencia de los 
soldados, con los m á s t e r r ib l e s males 
corporales y con e l a b a t i m i e n t o de e sp í 
r i t u . » H e r i d o d u r a n t e l a c a m p a ñ a f r a n -

(1) I I I , 464. 

cesa, enfermo y descorazonado, se d i r i g i ó ' 
a t o m a r los b a ñ o s de Spa; sus males se 
a g r a v a r o n con l a negra i n g r a t i t u d de Fe
l i p e I I , que, en secreto, d i s p o n í a l a desti
t u c i ó n y , s i era necesaria, l a p r i s i ó n de sn 
g r a n genera l ; pero una m u e r t e repen
t i n a acaecida en 3 de d ic i embre de 1592 
e v i t ó a Farnes io aque l t e r r i b l e go lpe . 

P a r e c í a como si el r e y e s p a ñ o l no se 
cu ida ra y a de los P a í s e s Bajos y pus i e r a 
todo sa i n t e r é s en F r a n c i a . 
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Mayena , que d e p e n d í a por comple to 
de l d inero y de las t ropas de Fel ipe , v i ó -
se por é l ob l igado a convocar , para ene
ro de 1593, los Estados generales del r e i 
no (1), de los cuales esperaba conseguir, 
por medio de exci taciones y amenazas, 
l a e l e c c i ó n de su h i j a como r e i n a de 
F r a n c i a , E l m i s m o M a y e n a c o n c e r t ó con 
el p l en ipo tenc i a r io e s p a ñ o l , el duque de 
F e r i a , u n t r a t a d o en el cua l , a cambio 
de grandes ventajas pecuniar ias y t e r r i 
to r ia les , p r o m e t i ó apoyar los planes de 
Fe l ipe , Y a se c o m p r e n d e r á que a l a asam
blea de los Estados só lo concu r r i e ron re
presentantes de los d i s t r i t o s adictos a l a 
L i g a : u n deta l le d a r á a comprender c u á n 
to h a b í a cambiado l a o p i n i ó n p ú b l i c a , y 
es que de los m i e m b r o s de l a d i p u t a c i ó n 
de P a r í s las dos terceras partes e ran 
p o l í t i c o s . A d e m á s , a pesar de los esfuer
zos de l embajador e s p a ñ o l y del legado 
del Papa , los dos estados seglares, de los 
cuales e l de l a nobleza só lo contaba ve in 
t i c u a t r o i n d i v i d u o s , se m o s t r a r o n ente
ramen te dispuestos a e n t r a r en negocia
ciones con e l B e a r n é s , con t a l que é s t e 
abrazara el c a to l i c i smo . L o s e s p a ñ o l e s 
comprend ie ron l a necesidad en que se 
encont raban de hacer esfuerzos supre
mos pa ra quedar d u e ñ o s de l a s i t u a c i ó n ; 
a s í es que el duque de F e r i a of rec ió m a n 
tener 40,000 mercenar ios ext ranjeros y 
en t regar a d e m á s u n a c a n t i d a d conside
rab le si se r e c o n o c í a po r r e ina de F r a n 
cia a l a i n f a n t a I sabe l , 

E n r i q u e I V c r e y ó s e ob l igado a e v i t a r 
que los Estados t o m a r a n t a l acuerdo, 
aun cuando pa ra el lo h u b i e r a de hacer 
u n g r a n sacr i f ic io personal . 

E n medio de las f a n á t i c a s luchas r e l i 
giosas de esta d é c a d a , í b a s e f o rmando 
pau la t inamen te , con sorpresa e i n d i g n a 
c i ó n de los c o n t e m p o r á n e o s , u n n ú c l e o 
de personas que, fuese por ind i fe ren t i s 
mo re l ig ioso , fuese por verdaderos sen
t i m i e n t o s de h u m a n i d a d , comenzaron a 
profesar ideas de to l e ranc ia . E r a n estas 
personas, en su m a y o r par te , sabios, dis
t i n g u i d o s hombres de Es tado , y a u n 
•obispos. E l m á s despreocupado e i n d i f e 
ren te de este n ú c l e o era el m i s m o E n r i 
que I V que acos tumbraba a tener a su 
alrededor a aquel las personas y a pro te
ger las con t r a las hos t i l idades de los p ro 
testantes y de los mismos c a t ó l i c o s (2). 

(1) Las negociaciones del embajador español 
Feria con los Estados generales liguistas de 1593 
se encuentran, tomadas de las mismas actas, en 
ios Commentarii de Tassis, libro V I I I , 519. 

(2) Véase mi memoria Enrique I V y la Iglesia 
católica, en la obra citada pág. 78. 

E n l a l icenciosa cor te de su antecesor, 
h a b í a o lv idado m u y p r o n t o los precep
tos de d e v q c i ó n nevera que le h a b í a 
e n s e ñ a d o su madre . Su na tu ra leza f í s i 
ca, su a f i c ión a los placeres, su c o r a z ó n 
f á c i l m e n t e i n f l amab le y su c o n d i c i ó n 
b u r l o n a y s a r c á s t i c a , le apa r t aban de l a 
r e l i g i ó n , de suerte que, a lo m á s , encon
t r amos en él u n d e í s m o i n d e t e r m i n a d o 
y una creencia acomoda t i c i a en l a d i 
r e c c i ó n y gobierno del m u n d o por l a D i 
v i n a P r o v i d e n c i a , pero no una fe confe
s iona l . E l pundonor y e l h o r r o r que le 
in sp i r aba l a h i p o c r e s í a e ran las causas 
p r inc ipa les que le m o v í a n a no acceder 
a los deseos, esperanzas y cont inuas ins
tancias de l a m a y o r í a c a t ó l i c a de los 
franceses, p a s á n d o s e a su r e l i g i ó n . U n 
hombre noble r e p u g n a r á s iempre e l com
p r a r con una m e n t i r a solemne unas ven
tajas mater ia les (3). Pero , en v i s t a de 
que era de temer u n r o m p i m i e n t o con 
aquel la m a y o r í a , d e c i d i ó dar e l paso que 
t an to le repugnaba y d e c l a r ó p ú b l i c a 
mente que q u e r í a que a lgunos t e ó l o g o s 
y obispos le i n s t r u y e r a n en l a r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a . 

Es ta m a n i f e s t a c i ó n de E n r i q u e se v i ó 
t a n c l a ramen te que era h i j a de m o t i v o s 
puramente p o l í t i c o s , que no p rodujo i m 
p r e s i ó n a lguna ; y los Estados generales 
dec la ra ron que s ó l o p o d r í a n pres tar ho
menaje a l « r e y de N a v a r r a » si el Papa 
se d ignaba concederle su g r ac i a . E n r i 
que, s i n embargo , c o n s i g u i ó que los Es
tados rechazaran las pretensiones que 
t e n í a E s p a ñ a sobre e l t r o n o de F r a n c i a , 
y e l m i s m o M a y e n a , a pesar de las p ro 
mesas hechas a Fe l ipe y de aceptar cons
t an temente e l d inero de é s t e , t r a b a j ó en 
R o m a y en P a r í s po r su p r o p i a cuen ta 
pa ra c e ñ i r l a corona francesa, siendo de 
observar que el duque se m o s t r ó m á s 
l i b r e e independiente respecto de Espa
ñ a , desde que no s i n t i ó sobre s í e l peso 
de l a in f luenc ia y de l p r e s t i g i o de A l e 
j and ro Farnes io (4). E l pueblo de P a r í s , 
e x t i n g u i d o su f u r o r r e v o l u c i o n a r i o con 
l a d i s o l u c i ó n de l Consejo de los diez y 

(3) La opinión de Sismondi, de Stahlin {La 
conversión de Enrique I V , pág. 147) y de otros, 
de que Enrique en 1589 no se había aún pasado 
al catolicismo porque lo consideraba inútil, no es 
aceptable, pues de haber procedido así, hubiera 
podido reunir un gran ejército, continuar el sitio 
de París y salir probablemente bien de su empre
sa; pero esperaba que, aun sin dar aquel paso, 
podría llevarla a feliz término, y no se resolvió a 
hacer el sacrificio hasta que la intervención enér
gica de España le quitó toda probabilidad de 
triunfo. 

(4) Cabrera, I V , 29. 



LA HURQPA OCCIDENTAL 117 

seis, f-ansado de u n l a r g o bloqueo y con
vencido de los verdaderos m ó v i l e s que 
gu i aban a E s p a ñ a y a los caudi l los de l a 
L i g a , deseaba v i v a m e n t e firmar u n ar
m i s t i c i o con E n r i q u e I V . M o s t r á b a s e 
a d e m á s en ex t r emo disgustado con los 
e s p a ñ o l e s a quienes enviaba a l d i ab lo y 

siente, a l que de él v a p r o v i s t o , i n v a d i r 
los t e r r i t o r i o s enemigos, saquearlos y 
devastar los , y aun ser rec ib ido amistosa
mente por los mismos per judicados (3): 
med ic ina , en fin, que bace aparecer como 
co r r e l i g iona r io s a los infames , y que t i e 
ne o t r a p o r c i ó n de propiedades a d m i r a 

lili 

Entrada de Enrique I V en París.—Facsímile de un grabado en cobre titulado: «Reducción milagrosv 
de París a la obediencia del Cristianísimo rey Enrique I V , y cómo Su Majestad entró por la Puerta 
Nueva el martes 22 de marzo de 1594.—N, Bollery pinxit; Jean le Ofec ex^ttdit.» 

no se pasaba d í a s in que o c u r r i e r a n co
l is iones entre l a plebe y los soldados de 
E s p a ñ a (1). 

Entonces a p a r e c i ó aquel la mues t r a de 
s á t i r a p o l í t i c a « L a s á t i r a M e n i p e a , » que 
h izo en l a o p i n i ó n p ú b l i c a m á s d a ñ o a 
los l i g u i s t a s que l a p é r d i d a de una bata
l l a . L o s mismos adversar ios a d m i r a r o n 
l a g r a c i a y l a e legancia de es t i lo de 
aque l fo l l e to d i g n o de a d m i r a c i ó n , que 
a ú n t iene su eficacia en nuestros d í a s . (2). 
E n é l se celebraba l a a l t a v i r t u d de l 
c a t o l i c ó n e s p a ñ o l ( r e t r u é c a n o que s i g n i 
ficaba t a m b i é n u n p u r g a n t e de uso u n i 
versa l de l m i s m o nombre ) , e l c u a l con-

(1) L'Estoile, I I , 150. 
(2) De Thou, libro CV. 

bles. E n aque l l a s á t i r a se r e t r a t a de u n 
modo gracioso a l a pa r que t e r r i b l e a loa 
Estados l i g u i s t a s y a sus p r inc ipa le s 
caudi l los , aquel los « p r í n c i p e s loreneses 
y embajadores de E s p a ñ a , F landes , Ñ á 
peles y de o t ras ciudades de l a L i g a » 
( p á g i n a 43). Luego se presentan uno t ras 
o t r o los c a t ó l i c o - l i g u i s t a s y se les hacen 
descubr i r los deseos y las opiniones se
cretas y c r i m i n a l e s que ocu l t aban bajo 
l a capa de u n celo re l ig ioso , siendo el de 
M a y e n a e l que sale peor l i b r a d o , pues se 
le hace dec i r que h a b í a h u i d o de I v r y 
po r no encontrarse y por no m i r a r cara 
a cara a l excomulgado « b e a r n é s » y no 
ser a su vez excomulgado ( p á g . 76). Con 

(3) Edición de Read, París, 1876, pág. 36. 
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duras palabras , se le echa en cara ( p á g i 
na 151): « q u e deja creer a l r e y de E s p a ñ a 
que g u a r d a pa ra é s t e y pa ra su h i j a el 
t r o n o de F r a n c i a , y con t a l e n g a ñ o saca 
a l buen hombre todo cuanto p o d r í a n p ro 
d u c i r las I n d i a s y e l P e r ú . » Los mi smos 
e s p a ñ o l e s son t a m b i é n objeto de b u r l a 
( p á g i n a ' 2 9 9 ) : 

< i Dios mío! ¡ Cuán rubios y bien recibidos 
son vuestros ducados! 

Procurad proporcionárnoslos siempre 
semi-moros, semi-monos, 

sacados de vuestras amarillas arenas.» 

De esta suerte l a s á t i r a profe t izaba a 
los castel lanos que, en d e f i n i t i v a , deja
r í a n en F r a n c i a su sangre y su d ine ro , 
cosa con l a cua l c i e r t amen te no contaban . 

L a m a y o r í a de los Estados ss d e c l a r ó 
f avorab le a l a p r o p o s i c i ó n en v i r t u d de 
l a cna l se e l e g i r í a r ey de F r a n c i a a u n 
p r í n c i p e f r a n c é s que se casara con l a i n 
fan ta ; pero h a b i é n d o s e negado a es te los 
e s p a ñ o l e s , ex ig iendo que Isabel fuese ele
g i d a re ina , como n i e t a de E n r i q u e I I , y 
mani fes tando que luego p o d r í a d á r s e l e 
por esposo a l a r ch iduque Ernes to o a l 
j oven Carlos de Guisa , el P a r l a m e n t o 
p r o t e s t ó con e n e r g í a c o n t r a aquel la v i o 
l a c i ó n de las leyes fundamenta les de l a 
m o n a r q u í a ( j un io de 1593) y a m e n a z ó 
cas t iga r con severas penas a cuantos en 
tales empresas t o m a r a n p a r t e . ' 

Desde entonces los Estados se nega
r o n a t o m a r acuerdo a lguno d e f i n i t i v o 
por lo que a l a e l e c c i ó n de r ey se r e f e r í a 
has ta tener dispuesto u n fuerte e j é r c i t o 
con que sostener l a l u c h a . D e esta suer
te l a e l e c c i ó n q u e d ó indef in idamente 
aplazada. 

E n r i q u e se a p r e s u r ó S u t i l i z a r c i rcuns
tanc ias t a n favorables , firmando con l a 
c iudad de P a r í s u n a r m i s t i c i o , pa ra pre
p a r a r convenientemente su solemne con
v e r s i ó n que d e b í a tener efecto en San 
D i o n i s i o . N o h a y que h a b l a r de convic 
c i ó n , porque no l a t e n í a ; h a b í a emplea
do los dos meses que h a b í a pedido pa ra 
re f lex ionar en cu ida r de l s i t i o de l a ca
p i t a l . Su i n s t r u c c i ó n en las doc t r inas 
c a t ó l i c a s no d u r ó m á s que una m a ñ a n a : 
e l c a n c i l l e r y e l obispo de Char t res le 
i n v i t a r o n a no perder t i e m p o , h a c i é n d o 
le l a o b s e r v a c i ó n de que « p o d í a t r a n q u i 
l amen te en t r a r en l a r e l i g i ó n s in hacer 
gasto a lguno t e o l ó g i c o . » D e s p u é s E n r i 
que d i ó e l « p a s o p e l i g r o s o , » s e g ú n escri
b i ó en b u r l a a su quer ida , Gabr ie la d'Es-
t r é e s ( la hermosa Gabr ie la ) , pues en pre
sencia de u n g r a n n ú m e r o de parisienses, 
a quienes.los sacerdotes h a b í a n p r o h i b i d o 

en vano t a l e x c u r s i ó n , fué rec ib ido en l a 
c o m u n i ó n c a t ó l i c a , en San D i o n i s i o , por 
el arzobispo de Bru j a s (25 de j u l i o de 
1593). 

E n r i q u e s a b í a per fec tamente las ven
tajas que le r e p o r t a r í a aquel paso, pues 
l a m a y o r í a de sus adversar ios en F r a n 
cia esperaban s ó l o aquel p re t ex to pa ra 
acabar con los d i s tu rb ios y los males de 
una g u e r r a c i v i l y e n t r a r en u n p e r í o d o 
de paz bajo e l a m p a r o de l a m o n a r q u í a 
l e g í t i m a . 

Los mismos reformados de den t ro y 
fuera de F r a n c i a , a pesar de haber 
procurado i m p e d i r t u m u l t u o s a m e n t e l a 
« a p o s t a s í a » de E n r i q u e , y de h a b e r l a 
condenado y censurado, no pud ie ron 
abandonar a su r ey . ¿ D e j a b a é s t e , p o r 
v e n t u r a , de ser su a d a l i d y su p ro t ec to r 
con t ra l a r e a c c i ó n u l t r a m o n t a n a ? ; ¿ n o 
s e g u í a , acaso, siendo e l cent ro de resis
tenc ia c o n t r a Fe l ipe de E s p a ñ a y c o n t r a 
l a L i g a ? A d e m á s , p r o n t o reconocieron 
que l a c o n v e r s i ó n de E n r i q u e les h a b í a 
sido provechosa, pues aumentaba las 
probabi l idades de é x i t o en l a gue r r a que 
con t r a l a L i g a y E s p a ñ a s o s t e n í a n . 

C ie r to que e l r e y no pudo n i quiso 
atraerse con su c o n v e r s i ó n a l p a r t i d o 
c a t ó l i c o f a n á t i c o , que e x i g í a de é l , se
g ú n cos tumbre de l a cu r i a , que recono
ciera ser condiciones indispensables pa ra 
obtener l a r ea l d i g n i d a d l a c o n v e r s i ó n y 
l a a b s o l u c i ó n de l a Santa Sede que le 
h a b í a excomulgado . Con esto hub ie ra 
E n r i q u e reconocido en e l Papa el dere
cho de poner y q u i t a r reyes, desapare
ciendo por comple to , en su consecuen
cia , toda l a independencia de l a m o n a r 
q u í a francesa; pero E n r i q u e no c o n s i n t i ó 
en t a l cosa, antes b ien p r e f i r i ó c o n t i n u a r 
l a gue r ra c o n t r a l a L i g a , t en iendo a su 
lado, en este p u n t o , a l a m a y o r í a de los 
obispos franceses (de 118, 100). Conten
t ó s e , pues, con poner en conoc imien to 
del Papa l o acontecido, y env ia r l e u n 
embajador con l a d e c l a r a c i ó n de obe
diencia del « r e y c r i s t i a n í s i m o . » 

E l papa Clemente V I I I , con ser m u y 
benigno personalmente , y con no mere
cer l a c a l i f i c a c i ó n de « e s p a ñ o l , » no quiso 
desautor izar a su predecesor y m a n i f e s t ó 
que u n s imp le obispo no era bas tante 
pa ra l e v a n t a r u n a e x c o m u n i ó n que so
lemnemente h a b í a n conf i rmado va r i o s 
Papas. Se n e g ó , pues, en pleno Consis to
r i o , a reconocer como r e y de F r a n c i a a 
« E n r i q u e el B e a r n é s » y exc i t ando a los 
s ú b d i t o s de é s t e a que c o n t i n u a r a n su 
r e b e l i ó n (15 de enero de 1594). 

P a r e c í a , pues, que h a b í a es ta l lado u n 
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r o m p i m i e n t o def in i t ivo- en t re e l r ey y e l 
Papa; pero no fué E n r i q u e qu ien p e r d i ó 
m á s . E l p a r t i d o ga l i cano , aquel que 
s iempre h a b í a rec lamado c i e r t a indepen
dencia respecto de l a Santa Sede, h a b í a 
ido cons tantemente adqu i r i endo g r a n 
n ú m e r o de adeptos entre las clases aco
modadas, el a l t o clero y el P a r l a m e n t o ; 
los males de l a g u e r r a c i v i l h a b í a n he
cho que e l pueblo ingresara en sus filas 
y el m i s m o E n r i q u e I V se puso va le ro
samente a su cabeza. 

Muchos l ibros , escritos po r c a t ó l i c o s 
hab laban y a de una a l ianza genera l de 
los p r í n c i p e s tempora les con t r a las usur
paciones del Pon t i f i cado y de l a celebra
c i ó n de u n conc i l i o e c u m é n i c o que p u 
siera fin a todos aquellos abusos. E l poder 
p o l í t i c o de los sacerdotes, s e g ú n se d e c í a 
en o t r o fo l le to escr i to por u n c a t ó l i c o , 
era a l t a m e n t e funesto para los pueblos 
y d e b í a desaparecer por comple to . 

Estas opiniones ganaban cada d í a ma
y o r t e r r eno en l a - o p i n i ó n p ú b l i c a . H a s t a 
fines de 1593 los i n d i v i d u o s que compo
n í a n l a asamblea de los Estados, dudan
do del buen é x i t o de sus tareas, fueron 
abandonando uno t r a s o t r o l a c a p i t a l . 
E l cent ro de F r a n c i a , l a Provenza , l a 
c a t ó l i c a L y ó n , R ú a n , s i tuada a l extre
m o opuesto de l a n a c i ó n , y o t ras g r a n 
des ciudades de l a N o r m a n d í a se some
t i e r o n , d u r a n t e los p r i m e r o s meses de 
1594, a l r e y l e g í t i m o . 

E n P a r í s m i s m o o c u r r i e r o n graves 
d isputas ent re los l i g u i s t a s y los p o l í t i 
cos ,hien que cada d í a con m a y o r venta
j a de estos ú l t i m o s . C ie r to que el duque de 
F e r i a h a b í a hecho j u r a r en j u l i o de 1593 
a M a y e n a , a todos los i n d i v i d u o s de l a 
f a m i l i a de los Guisas y a los caudi l los 
de l a L i g a que constantemente defende
r í a n las creencias c a t ó l i c a s y que nunca 
se s o m e t e r í a n a l de N a v a r r a (1), pero l a 
inmensa m a y o r í a de l pueblo de P a r í s te
n í a á l a s a z ó n una idea m u y d i s t i n t a de 
los intereses del c a t o l i c i s m o , y e l v u l g o 
d e c í a en a l t a voz que, pues E n r i q u e ha
b í a abrazado las verdaderas creencias, lo 
r e c o n o c í a como soberano. 

C e l e b r á b a n s e y a reuniones en las cua
les se e x i g í a con v i o l e n t a e n e r g í a que se 
pusiera fin a l a m i s e r i a y c a r e s t í a de ' la 
c iudad s i t i ada por medio de u n t r a t a d o 
con e l monarca ; los mismos inspectores 
de b a r r i o t o m a r o n pa r t e en esas t u m u l 
t u a r i a s pet iciones, y M a y e n a y su Par 
l a m e n t o se v i e r o n obl igados a p r o h i b i r , 
bajo pena de m u e r t e , que se r e u n i e r a n 

(1) Tassis, libro V I I I , pág. 540, 

m á s de seis ciudadanos en los lugares 
p ú b l i c o s y que se h a b l a r a i r respetuosa
mente de l a santa L i g a . A s i m i s m o dis
pus ie ron que todos sus adversar ios salie
sen de l a c iudad . S i n embargo, estas 
medidas, como se deja comprender , s i r
v i e r o n con e l t i e m p o t a n poco como e l 
hecho de que los sacerdotes y f ra i les se 
presentaran armados y r edob la r an l a 
e n e r g í a de sus rudas peroraciones, que 
poco a poco iban perdiendo su in f luen 
cia (2), 

P o r fin, e l gobernador de P a r í s , B r i s -
sac, d ió e l golpe de g r a c i a . Seducido por 
las b r i l l a n t e s promesas del r e y y h o n r a 
do con l a confianza i l i m i t a d a de M a y e n a , 
a p r o v e c h ó l a ausencia de é s t e pa ra de
j a r e n t r a r secretamente en l a c iudad , en 
l a m a ñ a n a del 22 de marzo de 1594, a 
E n r i q u e con 6,000 hombres . 

P a r í s c a y ó , pues, en poder de E n r i 
que I V s in que se d e r r a m a r a una sola 
go ta de sangre. E l duque de F e r i a pudo 
sa l i r l i b r emen te de l á c a p i t a l con sus 
3,000 soldados, y E n r i q u e , m i e n t r a s és
tos desfilaban delante de él , po r l a puer
t a de San D i o n i s i o , les d i jo : « S a l u d a d a 
vues t ro s e ñ o r ; buen via je , pero no v o l 
v á i s n u n c a . » 

P o r lo d e m á s , en esta o c a s i ó n m o s t r ó 
t a m b i é n sus buenos sent imientos , que 
entonces e ran hi jos de l a p rudenc ia : n i n 
guna e j e c u c i ó n t u r b ó e l genera l conten
to con que P a r í s s a l u d ó l a t e r m i n a c i ó n 
de todos sus males y l a r e c o n c i l i a c i ó n de 
l a c a p i t a l con l a m o n a r q u í a nac iona l . 

D e s p u é s de l a t o m a de P a r í s , que y a 
entonces era l a c iudad que s e r v í a de 
n o r m a a F r a n c i a y que indudab lemen
te c o n s t i t u í a el m á s fuer te b a l u a r t e de 
l a L i g a , l a s u m i s i ó n de las comarcas, 
ciudades y magnates l i g u i s t a s t o d a v í a 
rebeldes fué c u e s t i ó n de poco t i e m p o . 
E n efecto, el r e y h izo nuevos progresos 
du ran t e e l a ñ o 1594, y se le somet ie ron , 
en d i c i embre , Re ims , l a c a p i t a l de l a 
C h a m p a ñ a , y el j oven duque de Gruisa, 
h i j o de l ca r i co r t ado , asesinado en B l o i s , 
el m i s m o en qu ien h a b í a puesto los ojos 
Fe l ipe I I pa ra hacer le esposo y p a r t í c i 
pe de l t r o n o de su h i j a I sabe l . 

Dos grandes p r i n c i p i o s se h a b í a n pues
to f rente a f rente: e l m o n á r q u i c o y e l 
r e l ig ioso , y n i n g u n o de los dos h a b í a 
conseguido vencer por comple to a l o t r o , 
y de a q u í que l l e g a r a n por ú l t i m o a u n 
acuerdo que, d e j á n d o l o s subsistentes, los 
r e c o n c i l i a r a entre s í . 

E l r ey l e g í t i m o de F r a n c i a , e l c a u d i l l o 

(2) L'Estoile, I I , 162, 197, 209. 
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de los hugonotes y; de los p o l í t i c o s , a 
q u i e n l a l i g a se h a b í a c o m p r o m e t i d o a 
no reconocer, h a b í a sido reconocido co
m o soberano por l a inmensa m a y o r í a de 
l a n a c i ó n , y era, por t a n t o , r ea lmente e l 
ú n i c o r e y de F r a n c i a ; m á s para serlo 
h a b í a t en ido que someterse a l a exigen
c ia de l a L i g a de [que só lo u n c a t ó l i c o 
í u e s e r e y de l p a í s , con lo cua l , s i no ex
presa y solemnemente, a lo menos de 
hecho, h a b í a aprobado y en c ie r to modo 
lega l i zado l a res is tencia que hasta en
tonces le h a b í a n opuesto sus adversar ios . 

A s í se h a b í a conquis tado l a paz. U n a 
t e n t a t i v a de asesinato que, i n s t i gado 
por los j e s u í t a s , quiso ejecutar u n t a l 
Chas te l en l a persona de l r ey , t r a jo co
m o consecuenoia e l des t ier ro de los je
s u í t a s de l a m a y o r p a r t e de los t e r r i t o 
r ios de l r e ino . 

Pe ro de esta l u c h a , en que tan tos ele
mentos h a b í a n t o m a d o par te , r e s u l t a r o n 
t a m b i é n a lgunos vencidos; tales fueron 
l a democracia , Fe l i pe I I y e l u l t r a m o n -
t a n i s m o . E l p r i n c i p i o d e m o c r á t i c o , t a n 
í n t i m a m e n t e enlazado con l a L i g a , ha
b í a sido comple tamen te der ro tado, y l a 
f a c i l i d a d con que las grandes ciudades 
l o a r r o j a r o n de su seno demuestra cuan 
pocas r a í c e s h a b í a echado en el c o r a z ó n 
del pueblo f r a n c é s . 

Fe l i pe I I h a b í a empleado en vano , en 
los asuntos de F r a n c i a , todos sus cu ida
dos e i n t r i g a s , l a sangre de sus mejores 
soldados, l a v i d a de sus m á s expertos 
generales y cuant iosas sumas de d ine ro . 
E n esta empresa h a b í a sido vencido de l 
m i s m o modo que en I n g l a t e r r a y en e l 
N o r t e de los P a í s e s Bajos . H a b í a q u e r i 
d o ' a b a r c a r l o todo a l m i s m o t i empo y 
todo le h a b í a sa l ido m a l . 

L a n a c i ó n e s p a ñ o l a y su as tuto e i n 
f a t i g a b l e soberano comenzaron a ser ob
jeto de l a b u r l a y de l desprecio de t o d a 
E u r o p a ; pues a m e d i d a que sus planes 
fracasaban i b a n d i s m i n u y e n d o los me
dios de que d i s p o n í a . M i e n t r a s las P r o 
v i nc i a s U n i d a s de los P a í s e s Bajos l ib res 
aumen taban todos los a ñ o s sus t e r r i t o 
r ios a costa de los P a í s e s Bajos e s p a ñ o l e s 
y m i e n t r a s se r o b u s t e c í a n con el concur
so de sus l ibrepensadores, r icos comer
ciantes e i ndus t r i a l e s y se e n r i q u e c í a n 
con e l saqueo de las flotas mercantes y 
de las colonias e s p a ñ o l a s , siendo su es 
tado, a pesar de l a gue r r a , cada d í a m á s 
floreciente y m á s fuer te , las « p r o v i n c i a s 
o b e d i e n t e s » se encon t raban en l a s i tua
c i ó n m á s t r i s t e . Sometidas a l despotismo 
p o l í t i c o y re l ig ioso , incomunicadas po r 
m a r , med ian te l a v i g i l a n c i a de l a pode

rosa m a r i n a de I n g l a t e r r a y de H o l a n 
da, esqui lmadas po r las cont inuas ex i 
gencias pecuniar ias de l a d o m i n a c i ó n 
ex t ran je ra , p e r d í a n cada d í a m á s en bien
estar, en p o b l a c i ó n , e i m p o r t a n c i a ma
t e r i a l e i n t e l e c t u a l . 

L a s t ropas e s p a ñ o l a s , a quienes h a c í a 
a ñ o s no se les daban sus b i en ganadas 
pagas, se a m o t i n a b a n de c o n t i n u o y e ran 
u n pe l i g ro pa ra las comarcas que h a b í a n 
de pro teger y a las cuales en vez de p r o 
teger saqueaban para cobrarse de u n 
modo o de o t r o sus salar ios . E l a r c h i d u 
que Ernes to , he rmano d e l . emperador 
Rodu l f o , n o m b r a d o por F e l i p e goberna
dor genera l de los P a í s e s Bajos, hombre 
de na tu ra l eza y c a r á c t e r d é b i l e s , s iem
pre en l u c h a con los e s p a ñ o l e s que le 
rodeaban, en nada m e j o r ó t a n t r i s t e s i 
t u a c i ó n y f a l l e c i ó a l a ñ o de d e s e m p e ñ a r 
aquel cargo , que era m u y super ior a sus 
fuerzas. . , • 

N o le fué mejor a Fe l ipe con su tercer 
enemigo, con I n g l a t e r r a : l a t e n t a t i v a 
que h izo pa ra envenenar a l a r e ina I sa 
bel, v a l i é n d o s e del m é d i c o p o r t u g u é s de 
é s t a , f r a c a s ó , y en v i s t a del m a l é x i t o 
de los medios ocul tos quiso emprender 
una nueva gue r ra f ranca y noble, apres
t ando p a r a e l lo en e l pue r to de C á d i z 
una escuadra dest inada a apoya r a los 
rebeldes i r landeses. Pero antes de que 
t e r m i n a r a n los p repa ra t i vos se presen
t ó r epen t inamen te d é l a n t e de C á d i z una 
escuadra anglo-holandesa con t ropas i n 
glesas a las ó r d e n e s del conde de Essex. 

D e s p u é s de una p e q u e ñ a y a fo r tunada 
l u c h a c o n t r a los buques de gue r r a espa
ñ o l e s , los barcos a l iados pene t ra ron en 
el puer to , se apoderaron de l a escuadra 
enemiga, l a echaron a p ique , saquearon 
aquel la r i c a c iudad y l a en t regaron por 
fin a las l l a m a s (agosto de 1596). E l bo
t í n que consigo se l l e v a r o n los ingleses 
se c a l c u l ó en 20 m i l l o n e s de ducados, 
e l e v á n d o s e a m u c h o m á s e l v a l o r de lo 
des t ru ido po r e l fuego. 

Este acon tec imien to que puso c la ra 
mente de manif ies to a los ojos de E u r o 
pa l a comple t a r u i n a de l poder m a r í t i m o 
de E s p a ñ a p rodu jo p rofunda i m p r e s i ó n 
en el á n i m o de Fe l ipe : ¡ los odiados ene
migos a quienes h a b í a quer ido des t ru i r 
se a t r e v í a n a desembarcar en E s p a ñ a y 
a saquear su puer to m á s i m p o r t a n t e ! De 
este u l t r a j e quiso t o m a r p r o n t a vengan
za, 'a cuyo fin con e l oro que aquel a ñ o 
r e c i b i ó de M é j i c o y del P e r ú a p r e s t ó una 
nueva escuadra que d u r a n t e e l o t o ñ o 
de 1596 se h izo a l a ve la hac ia I r l a n d a ; 
pero a l d é s p o t a e s p a ñ o l le era m á s f ác i l 
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c o n s t r u i r buques que encont ra r excelen
tes mar inos que los t r i p u l a r a n . A s i es 
que, apenas hubo sa l ido l a escuadra de l 
puer to del F e r r o l , s u c u m b i ó a impulsos 
de una h o r r i b l e tempestad que c a u s ó 
d a ñ o a casi todos los buques y que se
p u l t ó en el fondo de l m a r a una te rcera 
par te de ellos con cinco m i l soldados. E l 
resto de l a a rmada se r e f u g i ó en l a rada . 
Fe l ipe r e c i b i ó con t r a n q u i l a ca lma t a n 
infaus ta nueva. ¿ P u e d e considerarse co
mo una v i r t u d l a i m p a s i b i l i d a d de aquel 
soberano que, seguro en su gabinete, en
v iaba a m o r i r con l a m a y o r ind i fe renc ia 
a m i l l a r e s de sus subditos? 

A s í se d i s ipa ron en los P a í s e s Bajos, 
en I n g l a t e r r a y en F r a n c i a los ambic io 
sos s u e ñ o s de Fe l ipe , que p r e s e n c i ó ade
m á s l a de r ro ta de su mejor a l iado y ser
v i d o r , e l p a r t i d o f a n á t i c o u l t r a m o n t a n o 
e c l e s i á s t i c o . 

Cada vez se dejaban sen t i r con m a y o r 
intensidad las d i f icul tades que a l P o n t i 
ficado creaba l a t i r a n t e z de relaciones 
con F r a n c i a (1). E l r e y p o d í a considerar 
ganada su causa con el r econoc imien to 
del Papa como s in é l , pues h a b í a sido so
lemnemente aceptado en e l seno de l a 
Ig les ia y estaba reconocido p o r las diez 
y nueve v i g é s i m a s par tes del pueblo 
f r a n c é s . E n r i q u e n o m b r ó a los obispos 
que d e b í a n ocupar las s i l las vacantes, y 
entonces e l Papa se encontraba en una 
s i t u a c i ó n m u y desventajosa. 

A propuesta de l p rocu rado r genera l 
del rey , e l P a r l a m e n t o de P a r í s p r o h i b i ó 
que nadie se d i r i g i e r a a R o m a para ob
tener u n beneficio e c l e s i á s t i c o , ordenan
do que l a i n v e s t i d u r a y c o n f i r m a c i ó n de 
estos beneficios, que, s e g ú n el Concorda
to, c o r r e s p o n d í a n a l a Santa Sede, fue
sen dados por los arzobispos y obispos 
franceses, o por e l P a r l a m e n t o s i é s t o s 
se negaban a e l lo . Es t a d i s p o s i c i ó n fué 
r igurosamente c u m p l i d a , quedando, po r 
t an to , e l Papa exc lu ido del « c r i s t i a n í s i 
mo r e i n o » y siendo de t emer que, s i no se 
reconci l iaba p r o n t o con E n r i q u e , l a I g l e 
sia francesa se c o n s t i t u y e r a para s iem
pre en I g l e s i a independiente de R o m a , 
pues y a e l arzobispo de Bourges se a t re 
v ió a presentar , en una asamblea de 
al tos d igna t a r io s e c l e s i á s t i c o s , una p ro 
p o s i c i ó n pa ra i n s t i t u i r u n P a t r i a r c a de 
l a I g l e s i a nac iona l g a l i c a n a . 

A d e m á s de esto, a to rmen taba a Cle
mente V I I I el hecho de encontrarse so
me t ido po r comple to a los e s p a ñ o l e s , que 

(1) Véase mi obra Enrique I V y la Iglesia 
católica, pág. 85. 

e j e r c í a n en R o m a abus iva in f luenc ia y 
amenazaban a l a Santa Sede cada vez 
que e l Papa q u e r í a sacudir su in f lu jo . E l 
presidente de l a R o t a , M o n s e ñ o r Sera
f ín , a qu ien e l Papa profesaba s i n g u l a r 
aprecio, d e c í a l e : « P a d r e Santo, Clemen
te V I I p e r d i ó I n g l a t e r r a po r haber ex
comulgado con h a r t a p r e c i p i t a c i ó n a 
E n r i q u e V I I I , y Clemente V I I I p e r d e r á 
F r a n c i a p o r t i t u b e a r demasiado en ab
solver a E n r i q u e I V . » 

P o r eso Clemente V I I I deseaba en e l 
fondo de su c o r a z ó n v i v a m e n t e que se 
presentara una o c a s i ó n pa ra reanudar 
sus relaciones con E n r i q u e , a qu ien po r 
ú l t i m o e x i g i ó que env ia ra a R o m a u n 
nuevo embajador. E n r i q u e e n v i ó como 
t a l a Jacobo D a v i e D u F e r r ó n , obispo 
de E v r e u x , pre lado ambicioso, sabio y 
elocuente, que supo exponer con h a b i l i 
dad y firmeza los p r o p ó s i t o s de l r e y de 
crear una I g l e s i a ga l i cana independien
te . S e g ú n p r á c t i c a constante que en t a n 
t r i s tes casos se s e g u í a en R o m a , e l Papa 
se c o n t e n t ó con sa lva r las apar iencias , 
y a c c e d i ó a todos los deseos de E n r i q u e . 
N i n g u n a o b l i g a c i ó n se impuso a é s t e en 
lo tocante a los hugonotes , e x i g i é n d o s e 
só lo de é l que l l e v a r a u n a v i d a r e l i g i o 
sa, que fundara conventos, que i n t r o d u 
je ra c ier tas ceremonias re l ig iosas , que 
restableciera el cu l t o c a t ó l i c o en e l B e a r n 
y que educara c a t ó l i c a m e n t e a l p r í n c i p e 
de C o n d é . 

E l r e y p r o m e t i ó a d e m á s p u b l i c a r los 
decretos de l conc i l i o T r i d e n t i n o , en 
cuanto no p e r t u r b a r a n l a t r a n q u i l i d a d 
del p a í s , c o n d i c i ó n cuya vaguedad supo 
d e s p u é s aprovechar h á b i l m e n t e . 

E l Papa , a pesar del afecto que profe
saba a los j e s u í t a s y de las apasionadas 
declamaciones de los enemigos de E n r i 
que en R o m a , no pudo conseguir nada 
en f avor de aque l la orden, cuyos i n d i v i 
duos h a b í a n sido expulsados de F r a n 
cia (2). E l p u n t o m á s d i f í c i l era e l que 
se r e f e r í a a l a a b s o l u c i ó n de l r ey , en lo 
cua l el Papa c r e í a no poder ceder n i sa
c r i f i ca r las p r e r r o g a t i v a s de l a Santa 
Sede, y E n r i q u e tampoco q u e r í a h u m i 
l l a r se . P o r fin se a p e l ó a l recurso de de
c i r que l a a b s o l u c i ó n dada po r los obis
pos era m i n u s r ede et r i t e f a c t a , pero n o 
n u l a , y que en c ie r to modo estaba r a t i f i 
cada po r el r econoc imien to t á c i t o que l a 
I g l e s i a h a b í a hecho de los actos rea l i za 
dos desde entonces por el r e y . 

(2) Enrique I V a Believre, 16 de marzo de 
1595; Halphen, Cartas inéditas de Enrique I V t 
página 159. 
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D e este modo l a Santa Sede s a l v ó e l 
p r i n c i p i o que d e f e n d í a , s i n rechazar l a 
e x c e p c i ó n . De l a in f luenc ia de l a exco
m u n i ó n y de l a a b s o l u c i ó n sobre los de
rechos c iv i l es de l a m o n a r q u í a no se ha
b l ó u n a pa labra (1). D e s p u é s de tales 
concesiones e l r e y a p r o b ó las pomposas 
y solemnes fo rmas de l a C u r i a . A Cle
men te V I I I se le p e r m i t i ó que h a b l a r a 
a l r e y como u n padre y u n cabal lero a 
u n pecador c o n t r i t o y que golpeara las 
espaldas de los procuradores franceses 
con una f é r u l a , pero t a n suavemente co
m o s i « u n a mosca se posara sobre sus 
v e s t i d o s . » 

E l t r i u n f o aparente era de l Papa, pero 
en r e a l i d a d qu ien l o h a b í a obtenido era 
e l r ey , e l cua l , s i n hacer g r a n sacr i f ic io , 
c o n s i g u i ó que su ca to l i c i smo fuese reco
nocido por el m á s a l t o d i g n a t a r i o de l a 
I g l e s i a . Es to a r r e b a t ó a los l i g u i s t a s el 
ú l t i m o p re t ex to , de suerte que los f r an 
ceses que estaban alzados en armas no 
fueron y a m á s que rebeldes al iados con 
los enemigos del r e ino . 

H a c í a a l g ú n t i e m p o que E n r i q u e , en
va len tonado por las con t inuas derrotas 
de l r e y de E s p a ñ a , q u e r í a demos t ra r a 
é s t e que era rea lmente el s e ñ o r de F r a n 
c ia y que no se le c o m b a t i r í a i m p u n e -

•mente: pa ra esto le d e c l a r ó l a g u e r r a en 
enero de 1595. D i r i g i ó s e , pues, a B o r g o -
ñ a , reconquis tada en su m a y o r pa r te , 
c o n t r a M a y e n a , y cuando e l genera l es
p a ñ o l Velasco se aprestaba a a u x i l i a r a 
los l i g u i s t a s , le d e r r o t ó con fuerzas infe
r io res en Fon ta ine -Franco i se . Entonces 
el de M a y e n a , que no se d i s t i n g u í a por 
l a firmeza de su c a r á c t e r , c r e y ó p ruden
te comenzar las negociaciones con el 
v i c t o r i o s o B e a r n é s , s in tener para nada 
en cuenta el j u r a m e n t o que h a b í a pres
tado a l m o n a r c a e s p a ñ o l . 

E n r i q u e , por su par te , estaba dispues
t o a l o g r a r , aun a costa de grandes sa
cr i f i c ios , el r e s t ab lec imien to d e f i n i t i v o 
de l a paz i n t e r i o r ; a s í es que en 1596 fir
m ó con Mayena , en F o l e n b r a y , u n t r a 
tado encaminado a poner t é r m i n o a l a 
L i g a . E l r e y no só lo se c o m p r o m e t i ó a 
da r a l o l v i d o todos los de l i tos y fa l t a s 
p o l í t i c a s , comet idas du ran t e los ú l t i m o s 
sucesos, sino que a s i g n ó cien m i l duca
dos a cada jefe de l a L i g a , les puso a l 
f rente def gobiernos, les d ió e l m a n d o de 
for ta lezas , etc., etc. 

(1) Todas las actas referentes a la absolución, 
especialmente la Bula absolutoria de 17 de sep
tiembre de 1795, las encontramos en las Cartas y 
negociaciones de Du Perron (París, 1633), I , 2, 86. 

Cien m i l l o n e s de l i b r a s c o s t ó a E n r i 
que I V l a s u m i s i ó n y p a c i f i c a c i ó n de los 
caud i l los de l a santa L i g a ; y m i e n t r a s 
dejaba s in recompensa, pues no c o n o c í a 
el ag radec imien to , a sus mejores amigos 
y servidores, no t i t u b e ó en c o l m a r de fa
vores a sus mayores adversar ios , cuan
do le p a r e c i ó que esto p o d í a r e p o r t a r l e 
u t i l i d a d . De a q u í que con r a z ó n se di je
r a que no eran los servicios , s ino l a ene
m i s t a d , e l mejor camino para obtener e l 
favor de E n r i q u e . 

A l g u n o s escri tores c o n t e m p o r á n e o s y 
posteriores h a n quer ido equivocadamen
te hacer aparecer su conducta como h i j a 
de l a bondad , cuando en r ea l i dad n a c í a 
de l a p o l í t i c a y de l i n t e r é s del Estado, 
s in que para nada e n t r a r a n en e l l a con
sideraciones de m o r a l p r i v a d a o de m a g 
n á n i m o s en t imen ta l i smo . C ie r to que en
tonces e ran a lgunos sacrif icios t a n t o m á s 
necesarios, cuanto que el e j é r c i t o espa
ñ o l , a pesar de l a apurada s i t u a c i ó n en 
que se encont raba en los P a í s e s Bajos, 
conservaba t o d a v í a su supe r io r idad so
bre el f r a n c é s . 

L o s audaces í m p e t u s de l a c a b a l l e r í a 
francesa, pues l a i n f a n t e r í a v a l í a m u y 
poco, se es t re l laban ante las i n e x p u g n a 
bles l í n e a s de los veteranos y fuertes 
tercios e s p a ñ o l e s que en t an tas v i c t o 
riosas ba ta l l a s h a b í a n seguido l a ban
dera encarnada y a m a r i l l a . E l conde de 
Fuentes, genera l e s p a ñ o l de l a a n t i g u a • 
escuela, t a n l l eno de a r roganc i a caste
l l a n a como de re l ig ioso fana t i smo, h o m 
bre decidido, h á b i l y de escrupulos idad 
espartana en l a e l e c c i ó n de sus medios 
p o l í t i c o s , c o n q u i s t ó a L e Castelet , derro
t ó y m a t ó a l a l m i r a n t e V i l l a r s y se apo
d e r ó de Dou l l ens y de l a i m p o r t a n t e y 
r i c a C a m b r a y (1595). D u r a n t e el s igu ien
te a ñ o los e s p a ñ o l e s h i c i e r o n muchos 
progresos, cayendo en sus manos Calais , 
A r d r e s y has ta A m i é n s . 

De suerte que, a pesar de l a v i c t o r i a 
conseguida desde el pun to de v i s t a de l a . 
p o l í t i c a i n t e r i o r , l a s i t u a c i ó n de E n r i q u e 
no era m u y agradable . L o s gastos que 
i m p o r t a r o n l a g u e r r a con t ra l a L i g a y 
los t r a t ados con los jefes de é s t a h a b í a n 
esqu i lmado l a hac ienda francesa. E l 
pueblo, a r r u i n a d o por l a g u e r r a c i v i l , 
no p o d í a satisfacer las cont r ibuciones y 
se quejaba de ellas p ú b l i c a m e n t e : s ó l o 
los atrasos de l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
a s c e n d í a n a unos 20 mi l l ones de l i b r a s . 
L o s func ionar ios de l a hacienda y de los 
impuestos causaban a l Es tado toda cla
se de per ju ic ios ; los magnates se h a c í a n 
poco menos que independientes en los 
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gobiernos que conforme a los t r a tados 
les h a b í a n sido concedidos: y los protes
tantes estaban descontentos porque e l 
r ey vac i l aba t a n t o t i e m p o en darles las 
l iber tades y g a r a n t í a s p romet idas . ¡ P o r 
todas partes d i f icu l tades! 

C la ro es que l a m a y o r pa r t e de l a c u l 
pa l a t e n í a E n r i q u e , en qu ien l a f e l i c i 
dad h a b í a ejercido una in f luenc ia funes
t a y enervadora . L a s fiestas y regocijos 
de l a c a p i t a l , y sobre todo los amores 
con l a be l la Gabr i e l a de E s t r é e s , le h i 
c ie ron o l v i d a r l a gue r r a m á s de lo que 
debiera, hasta e l p u n t o de que su popu
l a r i d a d fué menguando , de que se p u b l i 
c a r ó n poemas s a t í r i c o s c o n t r a é l y de 
que se i m p r i m i e r o n l ibelos c o n t r a su per 
sona y las de sus amigos y servidores 

P o r fin r e c o g i ó todas sus fuerzas y ex
c l a m ó : « T a he jugado bastante a r ey de 
F r a n c i a ; ahora es preciso v o l v e r a ser 
r e y de N a v a r r a . » S in embargo, l a re
conquis ta de A m i é n s fué debida, m á s 
que a los esfuerzos de E n r i q u e , a l a f a l t a 
de d ine ro en que se encon t r a ron los es
p a ñ o l e s . 

L o p r i n c i p a l era, s i n embargo , que Fe
l i p e I I , vencido por l a edad, por sus en
fermedades y por su desgracia, se v i ó 
ob l igado a hacer proposiciones de paz a l 
odiado « B e a r n é s ; » l a suerte, que de a lgu 
nos a ñ o s a aquel la pa r t e se h a b í a mos
t r ado t a n p r o p i c i a a E n r i q u e I V , t a m 
b i é n le f a v o r e c i ó en esto. 

C A P I T U L O V I 

ESPAÑA AL TERMINAR E L REINADO 
DE F E L I P E I I 

L a poster idad se ha i m a g i n a d o el go
bierno de Fe l ipe I I como producto de 
una comple ta u n i f o r m i d a d y de u n sis
t ema i na l t e r ab l emen te seguido, bajo l a 
d i r e c c i ó n del s o m b r í o y t i r á n i c o h u é s 
ped del E s c o r i a l . Y , s in embargo, no es 
a s í ; Fe l ipe no dominaba por comple to , 
n i por comple to p o d í a l i b ra r se t ampoco 
de los esfuerzos, pasiones, a m o r y odio 
de los hombres de quienes se s e r v í a . L a 
na tu ra l eza y las opiniones de los p a r t i 
dos que sucesivamente e j e r c í a n inf luen
cia en su á n i m o i m p u s i e r o n u n sello es
pec ia l a su p o l í t i c a . 

Este r e y fué constante e incansable
mente, desde los p r i m e r o s d í a s de su 
gobierno, el defensor de los intereses ca
t ó l i c o s y de l a grandeza de E s p a ñ a , con
vicciones que estaban fuer temente a r r a i 
gadas en su conciencia; pero duran te los 
ve in te p r imeros a ñ o s de su re inado se i 

m a n t u v o a l a defensiva: « d e s d e el co
mienzo de su re inado hasta h o y , e s c r i b í a 
en 1576 el veneciano Lorenzo P r i u l i (1), 
ha mos t rado Sa Majes tad C a t ó l i c a ten
dencias a conservar en sus Estados l a 
paz y a no aumen ta r los por medio de l a 
guer ra , pues es de c o n d i c i ó n t r a n q u i l a y 
e n é r g i c a . » 

E n cuanto pudo firmó t r a t ados de paa 
con el Papa y con F r a n c i a y p r o c u r ó 
permanecer en buenas relaciones con I n 
g l a t e r r a (2), i n t e r v i n i e n d o con poca efi
cacia en las luchas ent re los Guisas y 
los hugonotes . A u n en lo que se r e f e r í a 
a los amot inados P a í s e s Bajos se de jó 
a r r a s t r a r , s ó l o d u r a n t e a lgunos a ñ o s , 
por los í m p e t u s del duque de A l b a , recu
r r i e n d o luego a medios m á s suaves, y a 
a r reg los pac í f i cos , a l l í donde e r an posi* 
bles, y censurando las duras medidas 
tomadas por D o n J u a n de A u s t r i a . T a l 
proceder se d e b i ó a las tendencias del 
p a r t i d o que duran te aquel a ñ o prepon
deraba en e l Consejo de Fe l ipe y que se 
h a b í a hecho omnipo t en t e desde l a c a í d a 
del de A l b a , a saber: e l p a r t i d o de R u y 
G ó m e z de S i l v a , p r í n c i p e de E b o l i . 

C ie r to que é s t e , como hemos d icho , 
h a b í a m u e r t o en 1572, pero sus p a r t i d a 
r ios t e n í a n todo e l f a v o r de l mona rca . 
Su v i u d a , a cuyo a m o r aspi raba e l r e y ; 
e l fiel m a y o r d o m o , m a r q u é s de los V é l e z , 
D o n J u a n de A u s t r i a y , por ú l t i m o , e l 
h á b i l y a t r e v i d o secretar io p a r t i c u l a r 
A n t o n i o P é r e z capi taneaban este p a r t i d o , 
que por espacio de siete a ñ o s es tuvo a l 
f rente de los negocios p ú b l i c o s , has ta que 
s u c u m b i ó por efecto de sus p rop ias locu
ras y crueldades. L o s a t rev idos y a r b i t r a 
r ios planes de D o n J u a n ocas ionaron cier
t a t e n s i ó n en t re los pa r t i dos ; en vano 
h a b í a esperado a r r a s t r a r consigo a los 
que has ta entonces h a b í a n sido sus a l i a 
dos; P é r e z c o n s i d e r ó t a l conduc ta i n 
compa t ib l e con los p r i n c i p i o s propios y 
los de su p a r t i d o y d i ó cuenta de todo 
a l r ey . 

E l o rgu l lo so secretar io p a r t i c u l a r se 
e n r e d ó luego en una i n t r i g a amorosa 
con l a i l u s t r e pr incesa de E b o l i , s i n que 
le a t emor i za ra l a m u e r t e de Escobedo. 
¡ C n á n t e r r i b l e , s in embargo, d e b í a s e r l a 
venganza de l rey , despreciado por l a 
pr incesa y e n g a ñ a d o p o r su f a v o r i t o , a l 

(1) Alberi, I , V, 258.' 
(2) En 15 de abril de 1578 escribía aún Felipe 

a su embajador en París, Vargas, «que diese a los 
agentes de María Bstuardo todas las seguridades 
por parte del rey católico, y que hiciese por ella 
cuanto buenamente se pudiese.» (Gachard, La B i 
blioteca nacional en Par ís , I , 418.) 
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tener conoc imien to de l a ve rdad! L a po
l í t i c a de paz constantemente recomen
dada por el p a r t i d o de E b o l i f r a c a s ó por 
comple to en los P a í s e s Bajos: e l belicoso 
c a l v i n i s m o s ó l o p o d í a ser vencido po r 
una lucha a muerte . i ' 

Y a a fines de 1578 e l marques de los 

E l segundo secretario del rey , Mateo 
V á z q u e z , era e l que acaudi l l aba a loa 
enemigos de P é r e z . E r a V á z q u e z de o r i 
gen bajo y obscuro, y , por u n c ú m u l o 
de c i rcuns tanc ias favorables , h a b í a l l e 
gado a ser secretario del ca rdena l E s p i 
nosa, p o r cuya m e d i a c i ó n h a b í a en t rado 

Salida de la guarnición española de París. - Facsímile de un grabado en cobre, titulado: «Cómo Su 
Majestad, estando en la puerta de San Dionisio, vió salir de París las guarniciones extranjeras que 
el rey de España tenía allí. 

Vé l ez p r e v i ó l a í u i n a de su p a r t i d o : en 
efecto, en aquel la o c a s i ó n e s c r i b í a a P é 
rez: « T o d a l a cor te me odia : s i n el f a v o r 
de l monarca , todos s e r í a n aplastados, y 
si é l l o p e r m i t e os s e r á n qui tados los ho
nores y l a v i d a s in que nadie pueda re
m e d i a r l o (1).» Demas iado p r o f é t i c a s fue
r o n estas palabras de l a n t i g u o cortesa
no, que a b a n d o n ó l a cor te y se aprestaba 
a m a r c h a r a l P e r ú , cuando le s o r p r e n d i ó 
l a muer t e . E n cuan to a P é r e z , sus m u 
chos adversar ios h i c i e r o n de l a m u e r t e 
de Escobedo, que a pesar de todas las 
precauciones y cuidados le fué a t r i b u i 
da, u n a r m a c o n t r a é l . 

(1) Pérez, Obras, 19. 

a l se rv ic io del mona rca (2). Disc re to , 
s e r v i l , excesivamente t raba jador , menos 
i l u s t r e , pero m á s confiado que P é r e z , 
supo ganarse m u y p r o n t o el f avo r de l 
soberano, a qu ien prestaba e l innob le 
serv ic io de e s p í a de los d e m á s m i n i s t r o s . 

P é r e z t r a t a b a a su obscuro r i v a l con 
g r a n enemis tad y con m o r t i f i c a n t e a r ro 
ganc ia ; no t e n í a , pues, nada de e n t r a ñ o 
que V á z q u e z se in te resara po r l a f a m i 
l i a de Escobedo cuando é s t a en e l a ñ o 
1578 p e d í a que P é r e z fuese cast igado por 

(2) Lo que sigue está, en su mayor parte, to
mado de la obra Vida de l a princesa de Eboli, de 
Muro, autor que es, sin eínbargo, demasiado par
cial para con Felipe. 
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aquel asesinato. E n u n p r inc ip io^e l r ey 
a p o y ó a P é r e z , has ta que, e n t e r á n d o s e 
po r a lgunos documentos de indudab le 
a u t e n t i c i d a d de las relaciones amorosas 
que en t re é s t e y l a pr incesa de E b o l i 
e x i s t í a n (marzo de 1579), c o m p r e n d i ó 
has ta q u é pun to le h a b í a e n g a ñ a d o su 
a for tunado r i v a l y c u á n t o h a b í a abusado 
de él en c o n t r a de Escobedo, y desde 
aquel momen to d e c i d i ó l a muer te de l i n 
fe l iz P é r e z . 

Es to . co inc id ió precisamente con las 
amenazas de m u e r t e que P é r e z h a b í a 
p ronunc iado c o n t r a V á z q u e z , amenazas 
que l l e g a r o n en seguida a o í d o s de l r e y 
j u n t a m e n t e con l a demanda de amparo 
y de cas t igo de l cu lpable . L a cor te se 
encontraba presa de una a g i t a c i ó n i n 
descr ip t ib le a causa de l a t i r a n t e z que 
e x i s t í a ent re los amigos de P é r e z , p o r 
u n lado, y los de V á z q u e z y Escobedo, 
por o t r o . Entonces se e n c o m i ó l a pacien
cia de Fe l ipe I I , que no p o n í a fin a esta 
c u e s t i ó n acabando con P é r e z ; pero l a 
ve rdad es que el r e y no p o d í a prescin
d i r de su secretario y que vac i l aba has ta 
encon t r a r l e u n subs t i t u to . 

Y a en a b r i l de 1579 se p r o p a l ó po r e l 
ex t ran je ro l a n o t i c i a de que P é r e z esta
ba a p u n t o de perder e l f avor del mo
narca , y el secretar io t e m í a por su por
v e n i r (1), pues s a b í a perfectamente de 
c u á n poco h a b í a de va le r l e l a pa lab ra 
que repet idas veces le h a b í a dado e l r e y 
de que le p r o t e g e r í a cuando se t r a t a r a 
de l asesinato de Escobedo; cuanto m á s 
que su conciencia le acusaba de haber 
e n g a ñ a d o a l soberano. Fe l ipe le t r a n 
qu i l i z aba con amistosas palabras y le 
t r a t a b a como has ta entonces (2), asegu
rando de esta suerte a l a v í c t i m a has ta 
e l m o m e n t o preciso de l a venganza . A l 
gunos acontec imientos p o l í t i c o s c o n t r i 
b u y e r o n a d e m á s a a u m e n t a r e l odio per
sonal que el rey ab r igaba c o n t r a su se
c re t a r io . E l p a r t i d o que has ta entonces 
h a b í a dominado q u e d ó i n u t i l i z a d o desde 
el p u n t o en que Fe l i pe quiso acabar con 
é l ; y el r e y p e r s i g u i ó t a n tenazmente a 
los vencidos que l a c o m b i n a c i ó n de a m 
bos hechos parece indudab le , 

G r a n v e l a , que entonces contaba se
senta y dos a ñ o s y que gozaba de g r a n 
t r a n q u i l i d a d en l a cor te de R o m a , fué 
l l a m a d o a M a d r i d para a r r e g l a r la subs
t i t u c i ó n de P é r e z , y é s t e fué encarcelado 
e l m i s m o d í a en que G r a n v e l a e n t r ó en 

(1) Antonio Pérez a Vargas, 15 de abril de 
1579; Gaohard, Biblioteca nacional, I , 420. 

(2) Muro, Apéndice, pág. 48, núm. 34. 

l a c a p i t a l de E s p a ñ a (28 de j u l i o de 1579) 
y encerrada l a pr incesa de E b o l i en l a 
for ta leza de P i n t o . Estos acon tec imien
tos m a r c a r o n l a r u i n a del p a r t i d o de 
R u y G ó m e z , que b ien puede ser conside
rado como e l m á s moderado de cuantos 
entonces e x i s t í a n . 

A q u í comienza p r op i amen te l a segun
da é p o c a del re inado de Fe l ipe I I , es de
c i r , e l p e r í o d o del a taque o de l a ofen
siva, a l c u a l pertenece casi todo lo que 
ha hecho t e r r i b l e pa ra l a pos te r idad e l 
nombre de aquel soberano. Entonces fué 
cuando A l e j a n d r o Farnes io i n t r o d u j o e l 
sistema de v io l enc i a en los P a í s e s Bajos, 
cuando se c o n q u i s t ó P o r t u g a l , cuando 
las t e n t a t i v a s de asesinato d i r i g i d a s con
t r a l a re ina Isabel a l t e r n a r o n con el en
v í o de escuadras pa ra l a conquis ta de 
I n g l a t e r r a , y cuando Fe l i pe se e n c a r g ó 
de l a d i r e c c i ó n del p a r t i d o c a t ó l i c o f r an 
cés y p r o c u r ó , con el a u x i l i o de é s t e , ga
na r para su f a m i l i a l a corona de F r a n c i a . 

E n t r e t a n t o , el t e r r i b l e d r a m a que ha
b í a comenzado con las relaciones entre 
P é r e z y l a pr incesa de E b o l i , ocasionado 
el asesinato de Escobedo y l a p r e m a t u r a 
muer t e de D o n J u a n y t e r m i n a d o con l a 
desgracia de los dos culpables, iba to
mando u n c a r á c t e r t r á g i c o . 

L a pr incesa fué desterrada a una de 
sus posesiones, donde v i v i ó con l a m a y o r 
sencillez y en medio de l a m á s espantosa 
soledad: m u r i ó en 1592. P é r e z , d e s p u é s 
de una p r i s i ó n de muchos meses, fué 
puesto en l i b e r t a d , y de regreso a M a 
d r i d , c o m e n z ó a ocuparse nuevamente 
en e l a r r eg lo de sus negocios. A q u e l 
h o m b r e audaz y van idoso d e s p l e g ó en
tonces u n lu jo i n a u d i t o que d e s p e r t ó l a 
sospecha de que se entregaba a cuan t io 
sas sustracciones de fondos, sospecha 
que se c o n f i r m ó con l a i n v e s t i g a c i ó n que 
secretamente se l l e v ó a cabo (3). 

E n enero de 1585 fué condenado a per
manecer en una for ta leza has ta que q u i 
siera e l r e y y a devo lve r una c a n t i d a d 
m u y considerable. L a j u s t i c i a de esta 
sentencia es innegable , po r m á s que l a 
m o r a l p ú b l i c a estuviese entonces t a n por 
los suelos que apenas h a b í a h o m b r e de 
Estado que retrocediese an te l a co r rup 
t i b i l i d a d . Dos a ñ o s p e r m a n e c i ó P é r e z en 
l a for ta leza , has ta que l a en t rega de 

(3) Mignet, A ntonio Pérez y Felipe I I , pág. 77. 
La obra de Pidal, Historia de las alteraciones de 
Aragón en el reinado de Felipe I I , escrita cou 
gran inteligencia y abundancia de materiales, aun
que no siempre con recto espíritu crítico, nos 
proporciona detalles más prolijos acerca de Pérez, 
y es más favorable a éste. 
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todos los papeles que h u b i e r a n podido 
c o m p r o m e t e r a l r ey , respecto de l a cues
t i ó n de Escobedo, le v a l i ó ser puesto po r 
segunda vez en l i b e r t a d e i n t e rnado en 
M a d r i d . Este fué , s i n embargo, u n acto 
de falsa c lemencia , pues e l r ey , creyendo 
que P é r e z no p o s e í a y a i n s t r u m e n t o a l 
g u n o c o n t r a é l , le m a n d ó encarcelar de 
nuevOi procesarle por e l asesinato de 

f u g i t i v o . U n a vez a l l í , p ú s o s e P é r e z bajo 
l a p r o t e c c i ó n del J u s t i c i a M a y o r . Fe l i pe 
d e s a h o g ó e l fu ro r que le c a u s ó l a fuga 
de l preso, encarcelando a su esposa en
c i n t a y a sus t i e rnos hi jos , y poniendo 
en las ventanas de l a c á r c e l de l a p r i n 
cesa de E b o l i t a n espesas rejas que p r i 
vaban po r comple to l a en t rada del a i re 
j de l a l u z . « E s t a m o s en l a obscur idad , 

/ l a í s s a n c c • </e ¿a. L/i^ae 

Nacimieuto de la Liga.—Facsímile de una caricatura publicada en 1694 

Escobedo y someterle a c u e s t i ó n de t o r 
m e n t o . De esta suerte esperaba Fe l i pe 
l l e v a r a cabo su venganza y l ib ra r se del 
ú n i c o t es t igo de su p r o p i a cu lpa en aquel 
d e l i t o . N o fué e l juez, sino el r ey , e l que 
d i r i g i ó e l proceso, e l que ora l o re t rasa
ba, o ra lo apresuraba, s e g ú n c r e í a m á s 
conven ien te a sus p r o p ó s i t o s (1). 

S i n embargo , P é r e z , recordando que 
e r a a r a g o n é s , d e c i d i ó sacar p a r t i d o de 
l a l i b r e a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a de su 
p a t r i a . A este efecto, habiendo l o g r a d o 
h u i r de l a c á r c e l con e l a u x i l i o de su 
noble y hero ica esposa d o ñ a Juana Coe-
11o, que a pesar de las inf idel idades de 
P é r e z t r a b a j ó en su f a v o r con i g u a l ab
n e g a c i ó n , se d i r i g i ó a l a c a p i t a l de A r a 
g ó n , l a cua l , i n d i g n a d a h a c í a t i e m p o 
c o n t r a Fe l ipe , a c o g i ó con entus iasmo a l 

(1) Lafuente, X I V , 331. 

nos f a l t a el a i re , nos a s f i x i a m o s , » escr i 
b í a l a i n f e l i z . Sus doncel las fueron m u 
r i endo u n a t r a s o t r a en aquel s o m b r í o 
enc ier ro : su m i s m o carcelero p i d i ó a l 
r ey que a l i v i a r a u n poco l a s i t u a c i ó n de 
l a pr incesa; pero F e l i p e no d i ó contes
t a c i ó n a l g u n a . Q u i z á s se hubiese mos
t r a d o m á s c lemente s i l a a l t i v a muje r 
que en o t r o t i e m p o h a b í a rechazado sus 
o f rec imien tos le hubiese demandado g r a 
cia ; pero l a pr incesa e s c r i b í a , por e l 
c o n t r a r i o , a su h i j o : «¿Yo s o l i c i t a r l o 
que es jus t ic ia? J a m á s . » E n vano p rocu 
r ó Fe l ipe conseguir en A r a g ó n una sen
tenc ia c o n t r a r i a a su enemigo; P é r e z 
p r e s e n t ó en su defensa las ó r d e n e s o r i 
g inales de l rey , en las cuales é s t e apro
baba y a u n ordenaba l a mue r t e de Esco
bedo, documentos que as tu tamente h a b í a 
separado en t i e m p o o p o r t u n o P é r e z de 
en t re sus papeles, y puesto a buen re-
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caudo en s i t i o seguro (1). E n su conse
cuencia fué absuelto. 

L a doble h u m i l l a c i ó n de haber P é r e z 
entregado a l d o m i n i o de l a o p i n i ó n p ú 
bl ica l a conducta seguida ^ por e l rey-
con t r a Escobedo y c o n t r a é l m i s m o , j 
de haber conseguido de este modo su ab
s o l u c i ó n , e x c i t ó en a l t o g rado l a c ó l e r a 
de l mona rca . Pe ro todas las t en t a t i va s 
que h izo para l o g r a r que los jueces ara
goneses condenasen a P é r e z por o t ros 
supuestos del i tos , f racasaron por com
ple to . Entonces Ee l ipe puso en a c c i ó n 
o t ro t r i b u n a l que no d e p e n d í a de n i n g ú n 
juez seglar y que era comple tamen te 
adic to a l r ey , l a I n q u i s i c i ó n (2). P o r 
medio de a lgunos tes t igos comprados a l 
efecto, l o g r ó s e f o r m a r una a r t i f i c iosa 
a c u s a c i ó n de sacr i leg io c o n t r a P é r e z . E l 
J u s t i c i a M a y o r , don J u a n de L a n u z a , 
h o m b r e de d é b i l c a r á c t e r , no se a t r e v i ó 
a oponerse "al t e r r i b l e t r i b u n a l r e l ig ioso 
y le e n t r e g ó a P é r e z ; é s t e p a r e c í a p e r d i 
do, pero una pa r t e de l a nobleza y de l 
pueblo de Zaragoza v i ó en aquel la p r i 
s i ó n u n a v i o l a c i ó n de sus queridos fueros 
y p r i v i l e g i o s . A los g r i t o s de « ¡ V i v a l a 
l i b e r t a d ! ¡ A u x i l i o a l a l i b e r t a d ! ¡ M u e r a n 
los t r a i d o r e s ! , » una t u r b a i r r i t a d a asesi
n ó , en m a y o de 1591, a l representante 
de Fe l ipe , e l m a r q u é s de A l m e n a r a , y 
s a c ó a P é r e z de los calabozos de l a I n 
q u i s i c i ó n . L o s caud i l los aragoneses y 
especialmente e l J u s t i c i a M a y o r t emb la 
r o n a l pensar en l a venganza que h a b í a 
de t o m a r e l r ey ; y p a r a l i b ra r se de e l l a 
dec la ra ron que q u e r í a n suspender los 
fueros y en t rega ron de nuevo a P é r e z a l 
Santo Oficio; pero u n nuevo l evan ta 
m i e n t o de sus amigos le s a l v ó de u n a 
muer t e segura y le p e r m i t i ó h u i r a 
F r a n c i a . ' , 

Fe l ipe r e c i b i ó esta n o t i c i a con i n d i g 
n a c i ó n y a l e g r í a a l a vez: l o p r i m e r o , 
porque l e l l e n ó de c ó l e r a e l ve r que e l 
odiado y t e m i b l e P é r e z , que desde t a n t o 
t i e m p o era su r i v a l , se escapaba l i b r e de 
su f u r o r y venganza; lo segundo, porque 
aquellos sucesos le p roporc ionaban e l 
p re tex to , codiciado po r los reyes de Cas
t i l l a , p a r a sojuzgar a los aragoneses t a n 
pagados de sus l iber tades . V a r i a s veces 
h a b í a luchado F e l i p e I I c o n t r a ellos so
bre l a i n t e r p r e t a c i ó n que d e b í a darse a 
los fueros, habiendo resul tado de aque
l l as cont iendas a lgunas ejecuciones m i -

0) Estos interesantes documentos han sido 
pn'olicados como apéndice de la citada obra de 
Pidal. 

\%') En la obra de Pidal se encuentran también 
los documentos originales referentes a esto. 

l i t a res . L o s 200,000 ducados que cada 
tres a ñ o s d e b í a n paga r l e los aragoneses 
le p a r e c í a n una c a n t i d a d h a r t o ex igua , 
y c r e y ó entonces l l egado el m o m e n t o de 
poner fin a aquellas desordenadas l iber 
tades. 

M o s t r ó s e afable con los aragoneses y 
m a n i f e s t ó a sus d ipu tados que se daba 
por satisfecho con sus disculpas y pro
testas de a d h e s i ó n ; pero m i e n t r a s esto 
h a c í a , enviaba c o n t r a l a p r o v i n c i a de 
A r a g ó n u n e j é r c i t o de 10,000 hombres 
con m u c h a a r t i l l e r í a , a las ó r d e n e s de 
don Alonso de V a r g a s , v a l i e n t e y r u d o 
m i l i t a r , que h a b í a comenzado su car re ra 
de s imple soldado. Fe rnando de Toledo, 
el h i j o menor de l de A l b a , esperaba que 
se le c o n f i a r í a e l m a n d o de aquel la ex
p e d i c i ó n , d i s t i n c i ó n que c r e í a merecer 
por haber prestado b r i l l a n t e s servicios 
a las ó r d e n e s de su padre . Pero Fe l i pe 
q u e r í a tener en A r a g ó n u n representante 
que no estuviese emparentado con l a 
nobleza del p a í s y que en u n todo depen
diera exc lus ivamente de é l , i m p o r t á n d o 
sele m u y poco que aquel la h u m i l l a c i ó n 
causara t a l pena a Fe rnando , que m u 
r i e r a de sus resul tas a l poco t i e m p o (3). 

E l p e q u e ñ o r e ino de A r a g ó n r e s o l v i ó 
l ucha r po r sus fueros, y e l J u s t i c i a M a 
y o r , con t r a su v o l u n t a d , pero ob l igado 
a el lo por e l cargo que e j e r c í a , se puso a 
l a cabeza de u n e j é r c i t o popu la r . Pero 
los aragoneses, poco acostumbrados a l a 
guer ra y temerosos de l a super io r idad 
de los castel lanos, acabaron por dejar 
sola en l a l u c h a a l a c iudad de Za rago
za. Entonces don J u a n de L a n u z a n o 
quiso r e s i s t i r por m á s t i e m p o , y las t r o 
pas reales p u d i e r o n penet ra r , s i n com
bate a lguno , en l a c a p i t a l . Me jo r hub ie ra 
sido pa ra los aragoneses e v i t a r de l todo 
l a gue r ra , pues aquel la d é b i l t e n t a t i v a 
de resistencia d ió p re t ex to a Fe l i pe para 
cebarse en las l iber tades y en los caudi
l los de A r a g ó n . E l m a g i s t r a d o supremo, 
el J u s t i c i a M a y o r , cuyo ú n i c o de l i t o era 
su carencia comple ta de e n e r g í a , fué el 
p r i m e r o en ser decapitado, s i g u i é n d o s e 
a su e j e c u c i ó n l a de los nobles m á s res
petables del p a í s . A d e m á s en u n solo d í a 
fueron conducidos a l a hoguera setenta 
y nueve hombres de l a clase baja. T a l 
fué l a venganza de Fe l ipe I I , que m i e n 
t ras p r o c e d í a de esta suerte se h a c í a d i 
r i g i r en u n documento p ú b l i c o alabanzas 
a l a c lemencia y ben ign idad por él mos
t radas pa ra con l a p r e v i o c ia culpable . ' 

(3) Relazione d i Tom. Contarini, Alberi, I, V,, 
página 406, 
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¡ L a s cabezas de los infel ices defensores 
de las justas l iber tades , puestas en las 
puertas de Zaragoza , le daban e l m á s 
solemne m e n t í s ! L a a m n i s t í a que d i ó 
d e s p u é s fué de t a l suerte que en Za ra 
goza d e c í a n « e r a en e l l a m a y o r e l n ú m e 
r o de los exceptuados que e l de los per
donados (1).» 

Tembloroso y sumiso se p o s t r ó A r a g ó n 

ser cas te l lana. ¿Qué s ignif icaba, j u n t o a 
todo esto, que. en t e o r í a , se respetara l a 
esencia de los p r i v i l e g i o s y que se con
servara en toda su e x t e n s i ó n e l derecho 
de o t o r g a r los impuestos? L a indepen
dencia de A r a g ó n h a b í a tocado en r ea l i 
dad a su t é r m i n o . L a pesada mano del 
monarca castel lano le h a b í a reducido a 
l a obediencia y a l a s u m i s i ó n , y n i n g ú n 

? k t ¿e U U v a 

Desarrollo de la Liga.—Facsímile de una caricatura publicada eu 1594 

a los pies de Fe l ipe , e l cua l a p r o v e c h ó 
su t r i u n f o pa ra obtener de unas Cortes 
del p a í s , s ú b i t a m e n t e convocadas, l a su
p r e s i ó n de a lgunas de las l iber tades m á s 
i m p o r t a n t e s . E l r é y pudo desde entonces 
a s i s t i r personalmente a las Cortes; e l 
cargo de v i r r e y , que era exclus ivo de los 
aragoneses, pudo ser confiado a l n a t u r a l 
de o t r a p r o v i n c i a ; s u p r i m i ó s e l a cond i 
c i ó n de que fuera necesaria l a u n a n i m i 
dad pa ra d i c t a r nuevas leyes; c o n c e d i ó s e 
a l r e y g r a n in f luenc ia en l a f o r m a c i ó n 
de las Cortes; e l J u s t i c i a M a y o r y su 
asesor fueron desde entonces nombrados 
p o r e l mona rca , y po r él p o d í a n ser des
t i t u i d o s ; y en Zaragoza se c o n s t r u y ó 
una c indadela , c u y a g u a r n i c i ó n d e b í a 

(1) Lafuente, XIV, 384. 
TOMO X X I I I 

a r a g o n é s p o d í a pensar yg, en apelar ante 
sus propios jueces l ibres c o n t r a e l c a p r i 
cho y el odio del soberano. 

¡ C u á n t a desgracia, cuan profundas a l 
teraciones, c u á n t a s muer tes h a b í a oca
sionado, por una c o m b i n a c i ó n de c i r 
cuns tancias , el asesinato comet ido h a c í a 
t rece a ñ o s en l a persona de Escobedo! 

E n t r e t a n t o e l verdadero culpable , A n 
t o n i o P é r e z , objeto de las s i m p a t í a s de 
t oda l a E u r o p a , se h a b í a puesto h á b i l 
men te en segur idad , y v i v í a t a n p r o n t o 
en I n g l a t e r r a como en F r a n c i a , no con
t e n t á n d o s e t a n só lo con cobrar de los 
monarcas y magnates de estas naciones 
u n a p e n s i ó n a n u a l y con pub l i c a r , para 
jus t i f icarse , en 1594 sus Eelaciones, que 
i n d i g n a r o n a Fe l ipe hasta e l p u n t o de 
env i a r c o n t r a su au to r var ios ase3Ínos r 
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sino d e s e m p e ñ a n d o t a m b i é n el innob le 
papel dp consejero de todos los enemigos 
de E s p a ñ a , a quienes exci taba constan
temente con t r a su p a t r i a y a quienes 
o f r ec í a vergonzosamente e l apoyo que 
p o d í a n prestarles e l conocimiento que 
t e n í a de los asuntos de E s p a ñ a y e l es
pionaje de sus an t iguos amigos de l a 
p e n í n s u l a . P o r fin, en I n g l a t e r r a y en 
F r a n c i a , pues con ambas naciones t r a 
taba a l a vez, se h izo t a n odioso y sos
pechoso como en M a d r i d mi smo , pues 
no v a c i l ó en i n t e n t a r vender a sus b ien
hechores a l sucesor de Fe l ipe I I p a r a 
obtener de esta suerte e l r ea l permiso 
de v o l v e r a E s p a ñ a , donde esperaba 
crearse nuevamente una s i t u a c i ó n pode
rosa. E l m i n i s t r o f r a n c é s V i l l e r o y d e c í a : 
« Y o no he v i s t o en m i v i d a t a n t a v a n i 
dad, t a n t a necedad y t a n t a insolencia 
como he notado en P é r e z du ran te el 
t i e m p o que h a permanecido entre nos
otros (1).» 

Abandonado por sus protectores, po
bre, miserable y adulando a todos, p a s ó 
los ú l t i m o s a ñ o s de su v i d a aquel h o m 
bre que h a b í a sido in f luyen te m i n i s t r o 
del soberano m á s poderoso de l a t i e r r a 
y que h a b í a comprome t ido en su defensa 
a todo u n pueblo. E n 1611 y a los setenta 
y dos a ñ o s de edad m u r i ó P é r e z , h o m b r e 
entendido, h á b i l , e n é r g i c o y elocuente, 
pero a l m i s m o t i e m p o s in conciencia, 
l i b e r t i n o y desleal. 

A s í en e l caso de P é r e z como en o t ros 
semejantes, l a I n q u i s i c i ó n , l a I g l e s i a 
toda estuvo a l serv ic io de l a a m b i c i ó n y 
de l a p o l í t i c a del monarca e s p a ñ o l . 

E n vano e l celoso y santo P í o , d é b i l 
sucesor de G-regorio X I I I , h a b í a p rocu
rado con cuidado sumo complacer a l po
deroso r ey de E s p a ñ a ; t ampoco él pudo 
satisfacer toda^ las exigencias de Fe l ipe . 
Es verdaderamente p a r t i c u l a r que u n 
m o n a r c a que se d e c í a c o l u m n a de l a fe 
y s o s t é n del o r g a n i s m o de l a j e r a r q u í a 
r o m a n a estuviese en constante lucha con 
e l Pon t i f i cado , cuya a l i anza le era t a n 
indispensable por muchos conceptos. 

L a a c l a r a c i ó n de este hecho que se re
p r o d u c í a a cada n o m b r a m i e n t o de Papa 
l a tenemos en l a doble c i rcuns tanc ia de 
que e l soberano e s p a ñ o l , po r u n lado, de
seaba tener sumiso a l clero de su p a í s , 
no q u e r í a someterse a l a Santa Sede m á s 
que en los puntos de fe, no en las cues
t iones de d i s c i p l i n a y de j u r i s d i c c i ó n , y 
p rocuraba , por cuantos medios estaban 

(1) En una carta al embajador en Londres, 
Beaumont: Raumer, Cartas de Par ís . I , 94. 

a su alcance, restablecer el clero regal is-
t a y nac iona l ; y por o t ro l ado conside
raba a l a Ig les i a como una rueda de l a 
compl icada m á q u i n a de su p o l í t i c a u n i 
versa l . L a Santa Sede d e b í a , en todas 
ocasiones, apoyar con sus a rmas esp i r i 
tuales los planes de Fe l ipe y a d e m á s t o 
l e r a r que se despojase a l clero e s p a ñ o l en 
beneficio del monarca . 

Si el Papa no se prestaba a u n a de es
tas dos cosas; s i q u e r í a emanc ipa r a l 
clero e s p a ñ o l del poder secular y some
te r le a l suyo p rop io ; s i q u e r í a desempe
ñ a r su papel de padre c o m ú n de todos 
los fieles, prescindiendo de los intereses 
pa r t i cu la res de E s p a ñ a ; s i se negaba a 
conceder a l r ey bienes e c l e s i á s t i c o s pa ra 
l a r e a l i z a c i ó n de empresas terrenales , en 
e l acto d e s a p a r e c í a l a aparente s u m i s i ó n 
de Fe l ipe a l a Santa Sede, l a c u a l d e b í a 
o i r de sus labios duras palabras y rudas 
acusaciones. L o s hombres de Estado es
p a ñ o l e s y el m i s m o r e y designaban en 
tales casos a l Papa como « e x t r a v a g a n t e , 
endurecido, l l evado de malos consejos, 
hombre de m a l c o r a z ó n para con el m u n 
do, i g n o r a n t e en los asuntos p o l í t i c o s , 
poco celoso de l a s a l v a c i ó n de las a lmas, 
desconfiado, p e r j u d i c i a l y causa de todos 
los e s c á n d a l o s . » 

A d e m á s se le acusaba «de no haberse 
confesado h a c í a a ñ o s , y de o l v i d a r e l 
cuidado de l a I g l e s i a que se encont raba 
rodeada de t an tos pe l igros (2).» Conven
cido de que só lo con su a u x i l i o p o d í a l a 
r e l i g i ó n vencer aquellos ' pe l ig ros y con
servarse perennemente, Fe l ipe I I iden
t i f icó los intereses re l ig iosos con los de 
E s p a ñ a y l o g r ó , por medio de su p r e s i ó n 
y de su dureza, que a s í como E s p a ñ a ser
v í a a l a I g l e s i a y a l Pon t i f i cado , é s t o s 
s i rviesen i n c o n d i c i o n a l m e n t e a E s p a ñ a . 

Todos los c a t ó l i c o s f a n á t i c o s , inclusos 
los de fuera de l a p e n í n s u l a p i rena ica , 
se mos t r aban prop ic ios a estas pre ten
siones de Fe l ipe : a s í , por e jemplo, l a 
p r o f e s i ó n de fe de E n r i q u e de G-nisa, e l 
« c a r i c o r t a d o , » d e c í a : « Y o considero a 
Vues t r a Majes tad c a t ó l i c a como el padre 
c o m ú n de todos los c a t ó l i c o s de l a c r i s 
t i a n d a d , y como e l m í o p r o p i o . » « C u a n 
to V . M . hace es en se rv ic io de Dios y 
en bien de l a c r i s t i a n d a d y de l a fe c a t ó 
l i c a . » Este era e l p r i n c i p a l fundamento 
de l a d i p l o m a c i a e s p a ñ o l a . Fe l ipe recha
zaba audazmente y a su an to jo las cons
t i tuc iones y reglas d i s c i p l i n a r i a s de l a 

(2) Dollinger, Memorias, I , 503, 629; Hübner, 
Sixto Quinto, I I I , 232, 244, 259, 356. 45» 517 y 
otras obras análogas. 
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C u r i a (1); de suerte, p u e ^ que en todo 
cuan to a l a I g l e s i a e s p a ñ o l a se r e f e r í a 
Fe l ipe c o m p a r t í a e l gobierno con e l Pa
dre Santo, o por mejor decir se sobrepo
n í a a é s t e , y a que con frecuencia p r o m u l 
gaba por s í y ante s í leyes d i s c ip l i na r i a s 
p a r a e l c lero e s p a ñ o l . 

N u n c a n i en par te a l g u n a se s i g u i e r o n 
Con t a n t a tenac idad las ideas rega l i s tas 

d icho embajador de R o m a y le d i jo que 
l a c o n s e r v a c i ó n de l a paz p ú b l i c a y de l a 
d i g n i d a d r ea l descansaban en e l Consejo 
de Cas t i l l a , s i n el cua l é l m i s m o no p o d r í a 
r e ina r . Y h a b i é n d o s e e l N u n c i o opuesto a 
tales af i rmaciones, d ic iendo que no c e d í a 
en l o que era de j u s t i c i a , es decir , en 
p u n t o a c u m p l i r los deberes de su ca rgo 
con e l apoyo genera l , y habiendo con su 

¿ e la L i 

Decadencia de la Liga. - Facsímile de una caricatura publicada en 1594 

como en l a E s p a ñ a de Fe l i pe 11 . A los 
jueces e c l e s i á s t i c o s les estaba p r o h i b i d o 
entender en una c u e s t i ó n de derecho, 
cuando a lguna de las par tes declaraba 
que é s t a era c i v i l , en cuyo caso d e b í a es
pe ra r l a d e c i s i ó n de l t r i b u n a l c i v i l que 
regu laba l a competencia . N o p o d í a dar
se m a y o r s u j e c i ó n de l a j u r i s d i c c i ó n ecle
s i á s t i c a a l a c i v i l . Vanas eran todas las 
quejas y r ec r iminac iones de l a C u r i a ; y 
cuando, en 1582, e l N u n c i o , n e g á n d o s e 
a obedecer una orden del Consejo de Cas
t i l l a en una c u e s t i ó n entre e l obispo y el 
cabi ldo de C a l a h o r r a , d e s t i t u y ó por s í y 
a n t e s í a aquel pre lado, l l a m ó Fe l ipe a 

(1) Véase mi obra Felipe I I y él Pontificado. 
Nuevas investigaciones de documentos históricos, 
tomo I I I , 427. 

resistencia hecho desprecio del r e y y de 
sus t r i buna le s , t u v o que r e t i r a r se . É n el 
p rop io d í a , don Diego de C ó r d o b a acom
p a ñ ó a l N u n c i o , que s a l í a a temor izado 
de M a d r i d , m i e n t r a s se r e u n í a n con é l 
l a s e rv idumbre y sus equipajes. E l N u n 
cio se v i ó ob l igado a sa l i r de l re ino y e l 
Papa se s o m e t i ó h u m i l d e m e n t e (2). Cuan
do Fe l ipe p r o m e t i ó env i a r una escuadra 
c o n t r a l a r e ina hereje I sabe l , e l papa 
C r e g o r i o X I I I le o t o r g ó a m p l i a s f acu l 
tades pa ra resolver las c u e s t i o n e á de los 
t r i buna l e s e c l e s i á s t i c o s , d i s m i n u y e n d o 
con el lo l a i m p o r t a n c i a de l N u n c i o en 
beneficio del poder r e a l . 

(2) Los documentos relativos a este suceso se 
encuentran en la obra de Cabrera, Felipe I I , l i 
bro X I I I , cap. X I I . 



132 HISTORIA ÜNIVBRSAL 

Con el m i s m o ambicioso y c o l é r i c o 
S ix to V estuvo Fe l ipe en buenas re lacio
nes hasta e l desastre de l a a rmada I n 
vencible , a cuya o r g a n i z a c i ó n h a b í a con
t r i b u i d o mucho e l P o n t í f i c e . L o i n f r u c 
tuoso de los dispendios hechos i r r i t ó a l 
avaro S i x t o , e l cua l , v iendo considera
blemente d i s m i n u i d a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
que has ta entonces h a b í a gozado Espa
ñ a , v e n g ó su c ó l e r a d i r i g i e n d o duras pa
labras a l monarca . E l Papa v e í a con sa
t i s f a c c i ó n que e l r i v a l de Fel ipe , E n r i 
que I V , se iba i n c l i n a n d o cada d í a m á s 
a l ca to l i c i smo, pues desde e l m o m e n t o 
en que el gobierno de M a d r i d , a u x i l i a d o 
por l a L i g a , consiguiese someter a F r a n 
cia, ú n i c a potencia que contrabalancea
ba a E s p a ñ a , e l Papa t e n d r í a que h u m i 
l la rse y someterse a los planes de é s t a . 

De a q u í que S i x t o V m o s t r a r a a l h e r é 
t i co « p r í n c i p e de l B e a r n » u n a s i m p a t í a 
que nadie esperaba. Fe l ipe y sus emba
jadores, s in embargo, se deshicieron en 
reconvenciones, censuras e insu l tos con
t r a e l Papa , l l egando a usar con é l p ú 
b l i camen te de l a v i o l e n c i a , has ta que 
S ix to V se v i ó ob l igado a ceder y a for 
mar , m a l de su g rado , con E s p a ñ a una 
a l ianza con t ra e l « B e a r n é s . » 

A l procederse a l a s igu ien te e l e c c i ó n 
de P o n t í f i c e , Fe l ipe I I h izo lo que nunca 
se h a b í a v i s t o , es deci r : m a n i f e s t ó p ú b l i 
camente a los cardenales c u á l era el ú n i 
co que é l r e c o n o c e r í a como Papa . A q u e l 
monarca , que s o l í a presentarse como e l 
h i j o y se rv idor m á s fiel de l a I g l e s i a y 
de l a S i l l a de San Pedro , no t u v o reparo 
a lguno en s u b s t i t u i r a l E s p í r i t u Santo, 
designando d e s p ó t i c a m e n t e a l a I g l e s i a 
q u i é n h a b í a de ser e l sucesor del p r í n c i 
pe de los A p ó s t o l e s ; y es l o c ie r to , por 
lo d e m á s , que l o g r ó su i n t e n t o . Si Gre
go r io X I V , el escogido po r E s p a ñ a , h u 
biese v i v i d o m u c h o t i e m p o , e l t r i u n f o de 
l a L i g a en F r a n c i a , y por t a n t o e l del 
p a r t i d o e s p a ñ o l en Occidente, hub ie ra 
sido comple to ; pero, desgraciadamente 
pa ra E s p a ñ a , é s t e y los dos p o n t í f i c e s , 
favorables t a m b i é n a Cas t i l l a , que le,su-
cedieron , m u r i e r o n d e s p u é s de cortos 
pont i f icados . 

P o r u n encadenamiento especial de 
c i rcunstancias , todos los candidatos de 
Fe l ipe v i v i e r o n poco; y q u i z á s no fué esto 
de l todo casual , pues l a cor te e s p a ñ o l a 
p rocuraba escoger a ancianos de a b a t i 
das fuerzas, de los cuales era de esperar 
que n i m o s t r a r í a n independencia respec
to de-las exigencias del r ey , n i se mos
t r a r í a n i nc l i nados a i n t r o d u c i r i n n o v a 
c i ó n en las esferas e c l e s i á s t i c a y p o l í t i 

ca; y el gobie rno de M a d r i d desde un 
p r i n c i p i o h a b í a mani fes tado g r a n r epug
nanc ia a toda i n n o v a c i ó n . 

E l Sacro Colegio, en cambio , en v i s t a 
de l a exper iencia y de l a é p o c a d i f í c i l 
pa r a l a I g l e s i a que se atravesaba, deci
d i ó e leg i r u n P o n t í f i c e de v igoroso cuer
po y e n é r g i c o e s p í r i t u que pud ie ra ejer
cer e l poder supremo m á s t i e m p o y con 
m a y o r e n e r g í a que sus antecesores. Ade
m á s , e l cand ida to escogido po r E s p a ñ a 
era odiado po r su aus te r idad; a s í es que 
fué elegido u n Papa de c o n d i c i ó n m á s 
n e u t r a l , recayendo l a e l e c c i ó n en H i p ó 
l i t o A l d o b r a n d i n i , que t o m ó e l n o m b r e 
de Clemente V I I I . 

Cuan to m á s pe rd ida p a r e c í a l a causa 
_ h i spano- l igu i s t a en F r a n c i a , t a n t o m á s 
e n é r g i c a se m a n i f e s t ó en R o m a l a reac
c i ó n c o n t r a l a inf luencia exagerada que 
a l l í t e n í a Fe l ipe I I desde l a mue r t e de 
S ix to V . L o s cardenales no qu i s i e ron y a 
dejarse i m p o n e r en lo sucesivo p o r el so
berano e s p a ñ o l , y , a propuesta de ellos, 
se r e u n i ó una c o m i s i ó n de t e ó l o g o s que, 
a p o y á n d o s e en u n a e n é r g i c a bu la de 
Pau lo I V y en o t r a de P í o I V , a c o r d ó 
que e l proceder de Fe l i pe en las eleccio
nes pon t i f i c ias t r a í a consigo ipso fac to 
l a pena de e x c o m u n i ó n . ¡ F e l i p e I I exco
mulgado! Desde entonces q u e d ó des t ru i 
da l a s o b e r a n í a i n c o n d i c i o n a l de Fe l ipe 
en R o m a . E n esta como en o t ras muchas 
cuestiones -pe rd ió este rey , a l fin de su 
v i d a , el t e r reno que h a b í a conquis tado . 

M á s penosa a ú n que l a d e c l a r a c i ó n de 
los t e ó l o g o s fué pa ra Fe l ipe l a absolu
c i ó n que, a pesar de las observaciones 
de los e s p a ñ o l e s , c o n c e d i ó Clemente V I I I , 
como hemos v i s t o , a E n r i q u e I V , en u n a 
é p o c a en que é s t e estaba t o d a v í a en 
ab ie r ta l u c h a con E s p a ñ a . Fe l ipe lo 
c o m p r e n d i ó perfec tamente : l a s o b e r a n í a 
de l a cor te r o m a n a se le escapaba, como 
tan tas o t ras . E l Papa c r e í a que con l a 
a b s o l u c i ó n de E n r i q u e I V i n f e r í a a l mo
na rca c a t ó l i c o una i n j u r i a i r r e p a r a b l e : 
por eso en R o m a se s e n t í a n las derro tas 
de los franceses y se celebraban sus t r i u n 
fos . Con verdadera ansiedad deseaba 
Clemente l a muer t e de Fe l i pe I I , pues 
era genera l l a creencia de que su sucesor 
era hombre de menos i m p o r t a n c i a y , por 
t a n t o , de sen t imien tos m á s benignos y 
conci l iadores . 

E n t r e t a n t o , ambas par tes p rocu raban 
ocu l t a r su miedo y su a v e r s i ó n bajo cor
tesanas frases y men t idas protestas de 
confianza; pero l a enemis tad era p ro fun 
da y s o b r e v i v i ó a los personajes en ton
ces existentes. E n r ea l idad , e l r e y de Es-
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\ R A N C E , com mcAndromcdealamorcfut ofFcr te, 
> Mal vouluc clcsíicns,&: dVnpeupleeílrangcr, 

Son paysfut fon m alia guerre,&-fon danger, 
Ouíonbiendcuoiteftrcydemeuroiríaperte 

L^cielfafché deveoirvne iniufticcaperte, 
Vn Pcrfeecnuoya a findelavenger, (.-.) 
Vn PcrfeeFran^oiscjui la vintdeígaiger 
Des vaguesdela morr,̂ ui l'auoient ja couume: 

Lemonílrecjuigardoltentreíesdentsía mort. 
Sentitcombien le bras de Perfeeeíloic fort; 
CommefeitlEípagnoIde H E N R Y quatrierme 

F R A N CE.foisluyíidele &:necc laiífe plus (.-.) 
Attacberde doutlons ^necroyauxabus 
Dcceux ĉ uí ont rongnelbr de ton Diadéme 

Alegoría política: el Eearnés librando a Francia.—Facsímile de una estampa publicada en 1594 

p a ñ a , en p u n t o a relaciones p o l í t i c o - e c l e 
s i á s t i c a s con el Papado, se e n c o n t r ó en 
una s i t u a c i ó n parecida a l a de los empe
radores de los s iglos x n y X I I I , y como és
tos t u v o que r e ñ i r con la 'Santa Sede, pues 
las consecuencias de las m u t u a s exigen
cias necesariamente h a b í a n de conduc i r , 
aunque t a l no fuese l a i n t e n c i ó n p r i m e r a , 
a u n t e r reno de i r r e conc i l i ab l e l u c h a . 

E l Papa no p o d í a t o l e r a r en Fe l i pe n i 
l a e x t r a o r d i n a r i a p reponderanc ia debida 
a los t e r r i t o r i o s que h a b í a a d q u i r i d o en 
I t a l i a , n i l a p r e t e n s i ó n de i n f l u i r en l a 
I g l e s i a n a c i o n a l j u n i v e r s a l ; y s i l a l u 
cha ent re los papas de l s i g l o x v i y los 
reyes de E s p a ñ a no l l e g ó a l a exacerba
c i ó n que d i s t i n g u i ó las qnerellaa que t u 
v i e r o n los papas anter iores con los em-
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peradores de A l e m a n i a , se d e b i ó a l p ro 
tes tan t i smo, enemigo pel igroso, i n m e 
d ia to j c o m ú n , que por lo m i s m o o b l i g ó 
a los reyes de E s p a ñ a y a los papas a 
t r aba ja r de acuerdo y quedar unidos; 
pero esta u n i ó n r e s u l t ó f a t a l para el ca
t o l i c i s m o cuando l a gue r ra de los t r e i n t a 
a ñ o s , que sobrevino tres decenios m á s 
ta rde , porque o t r o h a b r í a sido su resul
tado a haber estado e l Papa a l lado de l a 
casa de Habsburgo , su representante m á s 
genu ina en ma te r i a s temporales . 

E l caso fué que a l fin y a l cabo h a b í a 
se estrel lado Ee l ipe I I t a n comple ta 
mente con su p o l í t i c a e c l e s i á s t i c a como 
con l a secular ( t e m p o r a l ) : po r lo menos 
en cuanto le interesaba a é l y a su mo
n a r q u í a . Quiso d o m i n a r l a c u r i a r o m a 
na y someter con su a u x i l i o F r a n c i a a 
l a in f luenc ia e s p a ñ o l a ; pero y a las cosas 
h a b í a n cambiado po r comple to . 

L a cu lpa de que p r e d o m i n a r a l a p o l í t i 
ca avanzada, y aun agres iva , que e x i g í a 
e l uso de fuerzas e x t r a o r d i n a r i a s y que 
só lo s e r v í a pa ra hacer a E s p a ñ a objeto 
del odio general , pa ra u n i r con e l la a l a 
m i t a d de E u r o p a y ex tenuar ú l t i m a 
mente a l pueblo e s p a ñ o l , l a culpa de 
esto, decimos, fué de los consejeros que 
desde l a r u i n a de l p a r t i d o del de E b o l i , 
y sobre todo desde l a desgracia de A n t o 
n io P é r e z , i n f l u y e r o n en e l á n i m o de Fe
l i p e I I . E l ca rdena l Granve l a , que con
taba y a ochenta a ñ o s , fué hasta su 
muer te , acaecida en 1586, e l p r i n c i p a l 
e lemento de todo este sistema, a r ras
t r a n d o , en par te c o n t r a su v o l u n t a d , a l 
v a c i l a n t e Fe l ipe . 

G r a n v e l a , desconocedor de l a v i d a 
p r á c t i c a y p o l í t i c a y de los asuntos de 
C a s t i l l a , a causa de su l a r g a permanen
c ia en R o m a , excesivamente c a t ó l i c o y 
e s p a ñ o l , caprichoso y obst inado, efecto 
de su avanzada edad, ambic ionaba pa ra 
E s p a ñ a l a m o n a r q u í a u n i v e r s a l , y desea
ba una gue r ra de d e s t r u c c i ó n en F l a n -
des y una lucha imp lacab le con t r a E n r i 
que I I I de F r a n c i a (1). E n con t inuo des
acuerdo con su soberano, q u e j á n d o s e cons
t an temen te de l a l e n t i t u d y desconfianza 
de é s t e , enemistado, como ex t ran je ro que 
era, con los castel lanos, era, con todo, e l 
p r i n c i p a l consejero del r ey , especialmen
te en las i m p o r t a n t e s , d i f í c i l e s y embro . 
l iadas cuestiones de p o l í t i c a ex t ran je ra , 

(1) Relación de Mateo Zatíe, pág. 357: I I car
dinal (Granvela) vorrebhe que i l re non pur avesse 
per fine conservare i l suo, ma conseguir la monar-
chía universale, se fosse possihile e che rovipesse á 
falto con Francia, etc. Véase la Relación de Juan 
Francisco Morosini (1581), pág. 325. 

J u n t o a G r a n v e l a iba adqu i r i endo pau
l a t i n a m e n t e i m p o r t a n c i a el vascongado 
don J u a n Id iaquez , a n t i g u o embajador 
en Venecia , que h a b í a subs t i tu ido a A n 
t o n i o P é r e z en e l d i f í c i l y pesado cargo 
de secretario del Consejo de Es tado . L a 
f a l t a de sa lud l e - h a c í a doblemente d i f i 
cul toso el t rabajo ; de a q u í que l l e v a r a 
una v i d a modesta y r e t i r a d a y que t u 
v i e r a poca inf luencia en los negocios p ú 
b l icos . Pero estas mismas c i r c u n s t a n 
cias le gana ron el aprecio de u n r e y t a n 
convencido como Fe l ipe de su d i g n i d a d 
soberana. 

E l conoc imien to exacto que t e n í a de 
los negocios y del estado de l a p o l í t i c a 
europea, y su constante s u m i s i ó n a l a 
v o l u n t a d del monarca , le e levaron , a l a 
muer t e de Granve l a , a l codiciado puesto 
de p r i n c i p a l consejero de Fe l ipe (2). E n 
tonces se d i jo que aquel h o m b r e d é b i l , 
honrado y modesto no t r a z ó , como su 
antecesor e l cardenal , l a m a r c h a de l a 
p o l í t i c a de Fe l ipe I I , pero a é s t e h a b í a 
gustado e l modo de pensar de G r a n v e l a , 
y cuanto m á s aumentaban las d i f i c u l t a 
des, t a n t a m á s e n e r g í a mos t raba Fe l ipe 
en l a t enac idad de sus sesenta a ñ o s . E l 
e s p í r i t u de G r a n v e l a , du ran t e el p r i m e r 
decenio d e s p u é s de su muer te , s i g u i ó , 
pues, pres idiendo en l a p o l í t i c a de Espa
ñ a , con poca venta ja pa ra e l l a y pa ra E u 
ropa . Id iaquez , aunque dotado de igua les 
sen t imien tos que R u y G ó m e z , no desem
p e ñ ó e l papel de este personaje, que ha
b í a l og rado suavizar l a i n t o l e r a n c i a y 
s o m b r í a a m b i c i ó n de Fe l ipe y e v i t a r los 
ambiciosos consejos del duque de A l b a . 

P a r a reso lver Fe l ipe I I las cuestiones 
de P o r t u g a l , que t a n t o t raba jo le daban, 
e s c o g i ó a u n p o r t u g u é s , C r i s t ó b a l de 
M o u r a , que h a b í a sido su embajador en 
L i sboa y que, desde l a vacante de aquel 
t r o n o (1580), h a b í a servido a l mona rca 
como consejero y agente en P o r t u g a l . 
L o s servicios que a l l í p r e s t ó pa ra l a rea
l i z a c i ó n de los planes de Fe l ipe y pa ra 
l a i n t r o d u c c i ó n y robus tec imien to de l a 
d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a en aquel los t e r r i 
to r ios , le conqu i s t a ron el f avo r del r e y . 
C u é n t a s e que cuando f ueron entregadas 
a Fe l ipe las l l aves de L i s b o a , d i jo a 
M o u r a : « T ó m a l a s p o r q u e a t i l a s d e b o (3).» 

¡ N u e v a i n g r a t i t u d c o n t r a e l de A l b a ! 
E l r ey h izo p r o n t o de aquel h o m b r e i n -

(2) Además de las citadas relaciones, véanse 
las de Tomás Contarini, pág. 420, y de Francisco 
Vendramin (1595), pág. 460: esta última no me
rece tanto crédito como las otras. 

(3) Lafuente, Historia general de España, to
mo X I V . pág. 140, 
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t e l igen te el p r i n c i p a l consejero pa ra los 
asuntos de I t a l i a y P o r t u g a l . Su l e a l t a d 
y su celo le g a n a r o n cada d í a m á s el 
afecto de su soberano de t a l suerte que, 
a d e m á s de verse co lmado de honores y 
de bienes y de ser elegido p a r a el h o n r o 
so cargo de p r i m e r in t enden te del p r í n 
cipe Fe l ipe , l l e g ó a ser m á s a m i g o y 
consejero de l r e y que e l m i s m o Id i aquez . 
Brusco e imper ioso pa ra todos los de
m á s hombres , cuidaba en g rado sumo de 
no parecer a su soberano u n h o m b r e mo
lesto, u n gobernante independiente , s ino 
u n ad ic to se rv idor . 

Gozaba t a m b i é n de l a a m i s t a d de l r e y 
e l conde de C h i n c h ó n , encargado espe
c i a lmen te de d i r i g i r las grandes cons
t rucciones por él concebidas. 

Con estos t res hombres c o n s t i t u y ó en 
1587 Fe l i pe l a « J u n t a , » que l l a m a r í a m o s 
h o y Gabine te , encargada de l a direc
c i ó n suprema de los asuntos del gobier
no, a l a c u a l fueron agregados m á s 
adelante e l m a r q u é s de Ve lada , e l a r c h i 
duque cardena l A l b e r t o y e l i n f a n t e Fe
lipe," a qu ien conf ió l a pres idencia n o m i 
n a l de l a J u n t a . E n 26 de sept iembre 
de 1593 r e c i b i ó é s t a del r e y u n a m i s i ó n 
f o r m a l ; pero en e l fondo e l m o n a r c a se 
r e s e r v ó todas y cada una de sus prop ias 
decisiones, pues bastaba que u n i n d i v i 
duo de l a J u n t a lo s o l i c i t a r a pa ra que no 
s ó l o los acuerdos de é s t a , s ino los votos 
de l a m i n o r í a se l levasen a l a considera
c i ó n del r ey . Todas las tardes celebraba 
l a J u n t a sus sesiones, y s ó l o le estaba 
vedado t r a t a r de asuntos e c l e s i á s t i c o s , de 
ó r d e n e s , de l a nobleza y personales (1). 

C la ro es que, desde l a m u e r t e de G r a n -
ve la , todos estos m i n i s t r o s e ran s imples 
jefes de of ic ina , i n t e l igen tes , y h á b i l e s 
empleados de a l t a c a t e g o r í a , s in n i n g u 
n a in f luenc ia decis iva en p o l í t i c a , meros 
consejeros del r ey . Desde e l f a l l e c i m i e n 
t o de aquel ca rdena l , y desde l a f o r m a 
c i ó n del te rcer m i n i s t e r i o de su gobier
no , Fe l ipe fué u n d é s p o t a en toda l a ex
t e n s i ó n de l a pa lab ra aunque somet ido 
t o d a v í a a l a in f luenc ia p ó s t u m a de aquel 
h o m b r e de Es tado. E l m o n a r c a se h a b í a 
r e t i r a d o p o r comple to ; no se presentaba 
n u n c a ante e l pueblo y v i v í a constante
m e n t e encerrado en su pa lac io . P a r a o i r 
mi sa , que o í a d i a r i amen te , se colocaba 
en una especie de escondri jo preparado 
en el p resb i te r io de l a ig les ia , donde na
die p o d í a ve r l e (2). Sentado en su g a b i -

(1) Cabrera, I I I , 217; IV , 65. 
(2) Diario de Cam, Borghese (1594), Morel 

Fatio, 189. 

nete d í a y noche, i n c l i n a d o sobre los i n 
numerables despachos y m e m o r i a s que 
h a b í a n de serle personalmente ent rega
dos, s iempre con l a p l u m a en l a m a n o , 
anotaba a l m a r g e n de cada documento 
no s ó l o su o p i n i ó n y v o l u n t a d , s ino u n a 
p o r c i ó n de observaciones g ramat i ca le s , 
h i s t ó r i c a s y g e o g r á f i c a s (8). N o tomaba 
r e s o l u c i ó n a lguna s in haber o í d o p rev ia 
mente a sus consejeros, como si quisiese 
concederles el derecho de d e c i d i r por s í 
y ante s í . E s t a manera de gobernar t r a í a 
desesperados a los embajadores e x t r a n 
jeros, los cuales nunca s a b í a n a q u é ate
nerse. 

E l r ey les contestaba s iempre en sus 
audiencias con pa labras vagas (4) y los 
m i n i s t r o s les d e c í a n : « t e n d r e m o s cuida
d o , » « e s t a m o s en e l lo ,» « p r o c u r a r e m o s 
h a c e r l o , » « d e m u y buena g a n a » (5). A s í 
aplazaba toda r e s o l u c i ó n inde f in idamen
te, l o cua l cont ras taba con el agres ivo y 
decidido c a r á c t e r genera l de l a p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a . Es c laro que las funestas con
secuencias que t a l proceder h a b í a p ro 
duc ido m i e n t r a s E s p a ñ a t u v o una p o l í 
t i c a conservadora, h u b i e r o n de ser m á s 
sensibles cuando los a t rev idos planes del 
gob ie rno h i c i e r o n necesarias p ron tas re
soluciones. Todos los p o l í t i c o s prudentes 
c o n v e n í a n en que t a l manera de gober
n a r era en ex t r emo funesta. L o s asuntos 
m á s i m p o r t a n t e s eran los que m á s d i l a 
c i ó n s u f r í a n a causa de los compl icados 
detal les que en ellos se examinaban . Fe
l i p e no era aficionado a n i n g u n a d ive r 
s i ó n n i recreo; su ú n i c o gus to c o n s i s t í a 
en v i g i l a r l a c o n s t r u c c i ó n de sus edif i 
cios; pues es de n o t a r que siendo como 
era sumamente e c o n ó m i c o y mezqu ino 
pa ra con los que le s e r v í a n , der rochaba 
cuantiosas sumas en sus f a n t á s t i c a s em
presas p o l í t i c a s y en los proyec tos ar
q u i t e c t ó n i c o s que le p a r e c í a n p ropo rc io 
nados a su Majes tad . E l pa lac io de A r a n -
juez le c o s t ó 300,000 doblones de oro, o 
sean 24 m i l l o n e s de reales, y en cambio 
se mos t raba m u y parco en e l adorno i n 
t e r i o r de sus palacios, que no era d i g n o 
de' u n p r í n c i p e (6). E n el monas te r io de l 
E s c o r i a l no se cansaba nunca de cons
t r u i r nuevos y colosales edif icios. 

(3) Ejemplos jocosos de Motley, Hist. of the 
Unit. Nettverl, I I , 459. En esos detalles busca 
equivocadamente Motley la esencia de la actividad 
de Felipe. 

(4) Véase la Relación de Lorenzo Pr iu l i , A l -
beri, I , V, 257. 

(5) Camilo Borghese, 192. 
(6) Relación de Mateo Zane, 362, y de Tom, 

Contarini, 422. 
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D e c í a s e de Fe l ipe que l o que su padre 
h a b í a conquis tado con l a espada é l lo 
conservaba con l a p l u m a ; y en efecto, a 
pesar de su d é b i l c o m p l e x i ó n y de l a 
go ta , ca ta r ros y ca len turas que le aque
j a r o n desde l a edad de c incuenta a ñ o s , 
no cesó de t r aba ja r n i u n momento , n i 
aun duran te sus viajes entre M a d r i d , 
A r a n juez y e l E s c o r i a l . A d e m á s conser
vaba l a excelente m e m o r i a que le h a c í a 
recordar a l cabo de diez a ñ o s a una per
sona con quien s ó l o hubiese hablado u n a 
vez (1). 

F i a d o en esta cua l idad , se v o l v í a cada 
vez m á s t a c i t u r n o y reservado: el secre
to de todos sus negocios de Estado d e b í a 
guardarse, aun cuando de su pub l i ca 
c i ó n no hub ie ra de r e su l t a r per ju ic io a l 
guno. Nad ie p o d í a deduci r nada de sus 
palabras , las cuales eran corteses y 
amistosas, pero no dejaban a d i v i n a r n u n 
ca el pensamiento: « p a d r e de l a h ipocre
s í a » le l l a m a b a c ie r to embajador e x t r a n 
jero . N a d a expresaban tampoco su gesto 
n i su fisonomía: como tan tos ot ros d é s 
potas que quieren d i s t i n g u i r s e del co
m ú n de los hombres , y de los cuales ve
mos u n e jemplo u n s ig lo d e s p u é s en 
L u i s X I V , t e n í a por p r o p i o de l a d i v i n i 
dad de l a m o n a r q u í a permanecer i m p a 
sible l o m i s m o en los sucesos favorables 
que en los adversos. 

Cuanto m á s v ie jo se iba haciendo, 
t a n t o m á s desfavorable era el concepto 
que de él se f o r m a b a n los hombres , pues 
cada d í a se v e í a n m á s c laras las funes
tas consecuencias de su desgraciada, 
p é r f i d a y ambic iosa p o l í t i c a . E n l a é p o 
ca de Id iaquez y de M o u r a nadie p o d í a 
y a sostener que F e l i p e fuese u n p r í n c i p e 
d é b i l y s in i m p o r t a n c i a , que se dejaba 
l l e v a r por los d e m á s ; pero todo lo que su 
t a l en to h a b í a ganado en l a o p i n i ó n p ú 
b l i ca , l o h a b í a pe rd ido su c a r á c t e r , no
t á n d o s e que su r e l i g i o s i d a d h a b í a dege
nerado en i n t e r é s de l Es tado, su e s p í r i t u 
de j u s t i c i a en c r u e l sever idad, su econo
m í a en a v a r i c i a y sus tendencias p a c í f i 
cas en esfuerzos pa ra consol idar e l des
po t i smo . 

E n A r a g ó n , en I t a l i a y en P o r t u g a l 
era e l monarca objeto de genera l odio : 
en el fracasado ataque que don A n t o n i o , 
p r i o r de Grato, y los ingleses i n t e n t a r o n , 
en 1589, a las costas portuguesas, los na 
tura les de esta n a c i ó n m o s t r a r o n su 
m a l a v o l u n t a d c o n t r a los e s p a ñ o l e s : los 

(1) Franc. Vendrarnin (pág. 445) admiró toda
vía en él esa cualidad cuando contaba sesenta y 
nueve años. 

f ra i les , especialmente, man i f e s t a ron de 
u n modo t a n c laro las s i m p a t í a s que te
n í a n por e l pre tendiente , que d e s p u é s de 
l a r e t i r a d a de los ingleses fueron hechos 
pr is ioneros y severamente castigados (2) . 
M u e r t o e l p r i o r de Gra to , a l i m e n t ó e l 
pueblo l u s i t a n o l a esperanza de que e l 
joven h é r o e , D o n S e b a s t i á n , no h a b í a 
mue r to , sino que se encont raba preso en 
A l c á z a r en poder de los moros , y que en 
breve a p a r e c e r í a en P o r t u g a l pa ra l i b r a r 
a su pueblo fiel de l y u g o ex t ran je ro . E n 
tonces fué cuando se presentaron t an tos 
Sebastianes falsos que i n t e n t a r o n en
cumbrarse , abusando del impac i en t e de
seo del pueblo p o r t u g u é s (3). 

D u r a n t e l a rgos a ñ o s , y a pesar de los 
crecidos impuestos que sobre los pobres 
pesaban y del menosprecio con que se 
v e í a n t r a tados los grandes s e ñ o r e s , F e l i 
pe I I h a b í a alcanzado,, po r l o menos en 
Gas t i l l a , g r a n p o p u l a r i d a d . E l e s p a ñ o l 
a d m i r a b a en su r e y a l defensor de l a fe, 
a l caud i l l o que aumentaba e l poder de 
Gas t i l l a , a l mona rca que h a b í a ex t end i 
do l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a sobre t an tos 
t e r r i t o r i o s y t an tos p r í n c i p e s ; en una pa
labra , v e í a que Fe l ipe m a r c h a b a por l a 
senda de los verdaderos reyes (4); pero 
cuando las empresas con t r a I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a f racasaron, cuando l a g u e r r a 
de los P a í s e s Bajos t o m ó u n g i r o funes
to , cuando se desvanecieron l a f ama y 
los s u e ñ o s de una d o m i n a c i ó n u n i v e r s a l , 
no quedando de el los m á s que l a p é r d i 
da de hombres y d inero , es decir , l a des
p o b l a c i ó n y l a mi se r i a , entonces c a m b i ó 
l a o p i n i ó n y los castel lanos m o s t r á r o n s é 

(2) Cabrera, IIT, 334, 349. 
(3) Los portugueses llamaban a Don Sebastián 

íe l Encubierto,» y creían que andaba oculto y se 
presentaría un día en Lisboa con grande aparato 
para hacerla el centro de un imperio universal. 
De esta creencia se aprovecharon cuatro farsantes 
que se fingieron Don Sebastián, y tuvieron algu
nos prosélitos. El último y más importante fué 
un pastelero de Madrigal (villa de la provincia de 
Alava), instrumento de un astuto fraile portugués, 
Fray Miguel de los Santos, el cual hizo creer la 
impostura a una hija natural de Don Juan de 
Austria, sobrina de Felipe I I , que desde niña ha
bía sido inducida a vivir en el claustro y obligada 
luego a profesar. Fray Miguel la hizo creer que se 
casaría con el fingido Don Sebastián, y protegió 
los amores platónicos del impostor y de la monia 
hasta que, habiendo este último enseñado a un 
antiguo amigo suyo en Valladolid el retrato do 
Doña Ana y joyas de valor que ésta le había dado, 
el amigo habló, la policía descubrió la intriga y 
el pastelero y Fray Miguel de los Santos pagaron 
con la vida el juego peligroso a que se habían en
tregado.—(iV. de R.) 

(4) Relazzione d i Vine. Qmdenigo (1586), pá
gina 395. 
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t a n descontentos como los hab i t an tes de 
las d e m á s p rov inc i a s del r e ino . Poco an
tes de su muer t e o y ó e l r e y de labios del 
ca rdena l de Sev i l l a que todos los confe
sores le d e c í a n que sus peni tentes odia
ban a Su Majes tad , a lo cua l c o n t e s t ó 
fur ioso Fe l ipe : « Y a que t i enen l a l engua 
suel ta , bueno es que t engan las manos 
atadas (1).» 

L o s castellanos comprend ie ron que du
r a n t e e l re inado de aquel m o n a r c a y po r 
consecuencia de sus desaciertos e l Es ta
do h a b í a d e c a í d o y e l esplendor de Espa
ñ a h a b í a desaparecido pa ra s iempre. U n 
j e s u í t a , e l padre A n t o n i o Crespo, cuyos 
serv ic ios u t i l i z a b a e l m o n a r c a pa ra m i 
siones de m u c h a confianza, d i j o , de lan
te de l r ey y del gobernador de los P a í s e s 
Bajos , conde de Fuentes: « A l deci r de 
todos aquel los que e s t á n sometidos a 
nues t ro poder, no h a y en nues t ra n a c i ó n 
hombres de t a l l a suficiente que puedan 
s e r v i r pa ra las mis iones que p o d r í a n 
serles c o n f i a d a s ; » y no t e m í a t ampoco e l 
padre a t r i b u i r l a decadencia del pueblo 
e s p a ñ o l a l s is tema de gobierno d e s p ó t i 
co, que t r a t a b a con desconfianza y h u 
m i l l a b a a los hombres de v a l í a (2). 

P o r lo que respecta a l a l i t e r a t u r a , los 
e s p a ñ o l e s t u v i e r o n , d u r a n t e e l r e inado 
de Fe l i pe I I , l a s u p r e m a c í a en E u r o p a , 
de l m i s m o modo, aunque no en las m i s 
mas proporc iones , que los franceses l a 
t u v i e r o n c ien a ñ o s d e s p u é s . E l i m p u l s o 
que t o m ó el genio e s p a ñ o l du ran t e l a 
p r i m e r a m i t a d de l s ig lo x v i f e c u n d i z ó 
su e s p í r i t u . N o y a e l f a n á t i c o despotis
m o de Fe l ipe I I , s ino los t i empos mejo
res de Fe rnando y de Car los V engen
d r a r o n esa p l é y a d e de genios que fueron 
l a g l o r i a de l a l i t e r a t u r a h ispana . E n 
tonces se e s tud ia ron con a p l i c a c i ó n los 
an t iguos c l á s i c o s : P é r e z de O l i v a t r a d u j o 
las obras de Só foc l e s y de E u r í p i d e s , y 
Terenc io y P l a n t o fueron as imismo ver
t idos a l cas te l lano. Pero m á s i m p o r t a n 
te fué t o d a v í a e l desar ro l lo de l a p o e s í a 
i n d í g e n a e s p a ñ o l a . 

L a d iscre ta y n a t u r a l g r and ios idad de 
las odas de f r a y L u i s de L e ó n , l a ingenio
sa s á t i r a de H u r t a d o de Mendoza, los 
dulces i d i l i o s de Franc i sco de F igue roa , 
l a epopeya e x t r a v a g a n t e , pero elocuente 
y l l e n a de efectos, L a A r a u c a n a , de 
A l o n s o de E r c i l l a , l a preciosa nove la 
p a s t o r i l de M o n t e m a y o r l a D i a n a , las 
s i n iguales creaciones de Cervantes , las 

(1) Belaciones de Fr . Vendramtn, 463, y de 
Agust. Nani, 488. 

(2) Boletín histórico, 1881, pág. 109, 

o r ig ina l e s comedias de J u a n d é l a Cueva, 
y , por ú l t i m o , las indef in ib les obras é p i 
cas, d i d á c t i c a s , t r á g i c a s y c ó m i c a s del 
« F é n i x de los i n g e n i o s , » de l « M o n s t r u o 
de i n t e l i g e n c i a » L o p e de V e g a ; todas 
estas m ú l t i p l e s producciones, excelentes 
en pa r t e y de no escasa i m p o r t a n c i a y 
o r ig ina l e s en conjun to , e l evaron en poco 
t i e m p o l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a a l a cate
g o r í a de l i t e r a t u r a u n i v e r s a l , creando 
en todas par tes im i t ado re s , especialmen
te en F r a n c i a , donde D ' U r f é e , Scudery, 
Corne i l l e , Lesage y otros s igu ie ron , du
r a n t e el s i g lo x v n y a u n du ran t e e l x v m , 
las huel las de. aquellos e s p a ñ o l e s . 

E n l a l i t e r a t u r a h i s t ó r i c a sobresalie
r o n t a m b i é n a lgunos c l á s i c o s , entre los 
cuales merecen especial m e n c i ó n D . Die 
go de Mendoza y e l c é l e b r e j e s u í t a M a 
r i a n a . L a grandeza y l a f a m a de Espa
ñ a a n i m a b a n a todos aquellos escritores, 
los cuales s i r v i e r o n en su m a y o r par te , 
y a con l a p l u m a , y a con l a espada, a l 
r e y y a l Es tado en todas las partes del 
m u n d o : D iego H u r t a d o de Mendoza fué 
embajador de Carlos V en e l conc i l i o de 
T r e n t o y gobernador de Siena; F i g u e r o a 
c o n q u i s t ó g r a n r enombre en l a g u e r r a 
de I t a l i a ; E r c i l l a se i n s p i r ó en las l u 
chas con los i n d í g e n a s de l a A m é r i c a 
de l Sur pa ra escr ib i r d e s p u é s su poema 
hero ico ; M o n t e m a y o r p a s ó su j u v e n t u d 
en e l e j é r c i t o ; L o p e de Vega f o r m ó pa r t e 
de u n a e x p e d i c i ó n c o n t r a las rebeldes 
Azores y s i r v i ó en l a escuadra I n v e n c i 
ble, y Cervantes p e r d i ó una mano en e l 
combate n a v a l de L e p a n t o . E l p a t r i o t i s 
mo , l a fe y e l v a l o r caballeresco eran las 
cual idades d i s t i n t i v a s de aquel los poetas 
y escri tores. 

A l a pa r que su d i p l o m a c i a , su e j é r c i t o 
y su l i t e r a t u r a , v e í a E s p a ñ a d o m i n a r en 
e l m u n d o sus trajes y sus costumbres. 
E n I t a l i a , A l e m a n i a , I n g l a t e r r a y espe
c i a lmen te F r a n c i a , todo elegante se c r e í a 
ob l igado a l l e v a r e l g r a n sombrero re
dondo y con f lotantes p l u m a s echado so
bre l a oreja, l a l a r g a espada c e ñ i d a a l 
c i n t o , a expresarse en frase a l t i sonan te , 
a so l t a r imprecaciones marc ia les y a sal
p i ca r l a c o n v e r s a c i ó n con voces e s p a ñ o 
las . L a suscep t ib i l idad m á s ex t r emada 
p redominaba en l a nobleza: una expre
s i ó n sospechosa, u n golpe i n v o l u n t a r i o , 
una m i r a d a de soslayo o u n saludo insu
ficiente e ran m o t i v o s bastantes pa ra t i 
r a r de l a espada y p r o m o v e r luchas en 
las cuales no eran s implemen te los i n t e 
resados los que c o m b a t í a n , s ino t a m b i é n 
sus padr inos , en n ú m e r o de seis, de ocho 
y has ta de doce. N i n g u n a l ey p o d í a a c á -
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bar con aquel f u r o r due l i s ta que costaba 
anua lmente l a v i d a a centenares de va 
l ientes nobles. 
' E n l a esfera de l a l i t e r a t u r a e l m i s m o 
florecimiento t r a í a consigo el ge rmen de 
l a muer t e . Dos r amas i m p o r t a n t í s i m a s 
no t e n í a n representante a lguno , porque 
el absolut ismo c i v i l y re l ig ioso no s u f r í a 
que nadie las c u l t i v a r a : Iqs escritores 
e s p a ñ o l e s no p o d í a n t r a t a r n i de filoso
f ía , n i de p o l í t i c a . L a I n q u i s i c i ó n (1) 
condenaba no s ó l o los l i b r o s filosóficos, 
sino t a m b i é n los re l ig iosos , que, a l pare
cer, no se conformaban po r comple to con 
su s is tema. Las obras de T o m á s K e m p i s 
sólo pud ie ron ser publ icadas d e s p u é s de 
haber suf r ido a lgunas mut i l ac iones , suer
te que cupo as imismo a otros l ib ros ca
t ó l i c o s per fec tamente edif icantes. Todas 
las obras que c o n t e n í a n indicaciones 
acerca de l a r e l i g i ó n juda ica o m u s u l m a 
na eran confiscadas. 

L a B i b l i a , t r a d u c i d a a l i d i o m a nacio
n a l , fué p r o h i b i d a , y p roh ib idos eran 
t a m b i é n todos los comentar ios y t r aduc 
ciones de los l ib ros escritos por herejes: 
t a l a c o n t e c i ó con l a obra esencialmente 
j u r í d i c a de l hugonote D u M o u l í n . A r z o 
bispos, doctores en t e o l o g í a , confesores 
de l ' r ey , todos s in d i s t i n c i ó n eran l l e v a 
dos ante e l t e r r i b l e t r i b u n a l por l a me
n o r pa l ab ra l i b r e , o por una frase a m b i 
gua (2). L o p rop io a c o n t e c í a con los po
l í t i c o s . L a suerte que cupo a M a r i a n a 
puede parecer en c ie r to modo jus t i f icada , 
pero ¿ q u é d i remos de Car los V cuando 
p r o h i b i ó l a i m p r e s i ó n de u n l i b r o en que 
su h i s t o r i ó g r a f o S e p ú l v e d a d e f e n d í a l a 
j u s t i c i a de l a d o m i n a c i ó n de los i nd io s 
por los e s p a ñ o l e s ? E l emperador nO que
r í a que estas cosas fueran puestas en 
d i s c u s i ó n . 

T a m b i é n fué confiscada l a obra de L a s 
Casas Corta M e m o r i a sobre l a destruc
c ión de los i n d i o s . Campane l la , que en 
su M o n a r q u í a e s p a ñ o l a censuraba dura 
mente el sistema a d m i n i s t r a t i v o de Fe
l ipe y p r o p o n í a c ier tas mejoras, que, en 
par te , fueron d e s p u é s l levadas a cabo, 
exa l t ando a l p r o p i o t i e m p o e l p royec to 
de e levar el re ino h i spano a l a c a t e g o r í a 
de m o n a r q u í a u n i v e r s a l , fué encerrado 
a lgunos a ñ o s en l a c á r c e l . De esta suerte 
una r a m a i m p o r t a n t e de l a l i t e r a t u r a 

(1) Llórente, Historia de la Inquisición, I , 
página 466. 

(2) I-i&fviente, Historia general de España, XY, 
pág. 189. Véase también el interesante «Proceso 
de la Inquisición de Valladolid contra el maestro 
Francisco Sánchez de Las Brozas,» en los Docu
mentos inéditos para la historia de España, I I , 5. 

no pudo ser convenientemente desarro
l l a d a , a consecuencia de l o cua l hubo de 
ser desnatura l izada y a c a b ó p o r desapa
recer por comple to . 

M á s patente fué d u r a n t e e l reina*do de 
Fel ipe l a decadencia de l a v i d a m i l i t a r 
y de l Es tado, s i b ien l a cu lpa no era toda 
del monarca , pues era consecuencia i n 
med ia t a de los impu l sos y tendencias 
que p redominaban en el pueblo e s p a ñ o l 
desde fines de l s ig lo x v . 

E l e j é r c i t o h a b í a tomado g r a n inc re 
mento med ian t e los esfuerzos de F e l i 
pe I I : en los ú l t i m o s a ñ o s de su r e inado 
contaba n o m i n a l m e n t e 200,000 hombres , 
aunque en r e a l i d a d s ó l o h a b í a 120,000 de 
i n f a n t e r í a y 18 ó 20,000 de c a b a l l e r í a (3). 
A d e m á s los esfuerzos y cuidados del 
r ey h a b í a n conseguido f o r m a r una m i 
l i c i a nac iona l , compuesta de 60,000 h o m 
bres, que en t i e m p o de paz s ó l o h a c í a 
ejercicios p e r i ó d i c o s , pero que en caso 
de g u e r r a s e r v í a p a r a l a defensa de l a 
p e n í n s u l a (4). A q u é l e j é r c i t o e ra ex t raor 
d i n a r i o para una é p o c a en que las ba ta 
l l as se l i b r a b a n con 20 ó 30,000 comba
t ientes por cada pa r t e ; pero su superio
r i d a d no c o r r e s p o n d í a a lo que de su 
n ú m e r o p o d í a esperarse, porque estaba 
d iseminado por todo e l m u n d o , desde las 
A m é r i c a s has ta F i l i p i n a s y l a m i t a d de 
Europa . 

Como los e s p a ñ o l e s e ran , en todas 
partes, ma lqu i s tos , v e í a n s e obl igados a 
l e v a n t a r fortalezas, c u y a o c u p a c i ó n e x i 
g í a l a m a y o r pa r t e del e j é r c i t o : só lo en 
l a f ron te ra belga-francesa h a b í a v e i n t i 
siete de estas for talezas (5). D e a q u í que 
quedasen pocos soldados p a r a l a l u c h a 
de b a t a l l a , y a u n é sos no e ran hombres 
en los campos en quienes p u d i e r a tener
se m u c h a confianza. E l sueldo, m a n u 
t e n c i ó n y a r m a m e n t o eran, en aquel la 
é p o c a , t res veces m á s caros que en l a 
ac tua l , teniendo en cuenta e l v a l o r re la 
t i v o de l a moneda (6). 

L o s 120,000 hombres , con l a caballe
r í a , l a a d m i n i s t r a c i ó n , etc. , costaban 
anua lmen te quince m i l l o n e s de duca-

(3) M. Philippson, Enrique I V y Felipe I I I 
(Berlín, 1870), I , 23. 

(4) Brix, Historia del ejército español (Berlín, 
1861), pág. 74. 

(5) De Laet, Hispania, pág. 490. 
(6) Véase la Relación del duque de Alba, en 

Morel Fatio, pág. 218. Creemos curioso decir algo 
acerca de los sueldos que entonces ganaba el ejér
cito español. Un coronel tenía al año 1,440 duca
dos (14,400 reales); nn capitán, 720 ducados; un 
alférez, 300; un sargento, 180: un cabo, 120; un 
mosquetero, 96; un coracero, 60; un arcabucero, 
48. Boletín histórico (1880), pág. 122. Un teniente 
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dos de oro , o sean 2,000 mi l l ones de 
reales, suma que E s p a ñ a no p o d í a en
tonces a p r o n t a r . L a i r r e g u l a r i d a d y mez
q u i n d a d con que se pagaba a las t ropas 
y e l m a l t r a t o que los soldados r e c i b í a n 
de los oficiales c o n t r i b u y e r o n a que a q u é 
l lo s se acos tumbra ran a los mot ines , a 
desobedecer y a inso len tarse con t ra sus 
jefes, a entregarse a l p i l l a j e y a sublevar
se, como con t a n t a frecuencia a c o n t e c i ó 
en t re los r e g i m i e n t o s de Plandes. Es to 
h i zo que a fines del s ig lo xvx los solda
dos e s p a ñ o l e s hubiesen perd ido g r a n 
p a r t e de l a f ama y c o n s i d e r a c i ó n de que 
has ta entonces h a b í a n gozado. 

O t r o t a n t o a c o n t e c í a en l a escuadra, 
l a cua l h a b í a suf r ido una t e r r i b l e derro
t a en l a empresa c o n t r a I n g l a t e r r a . Cier
t o que t o d a v í a contaba ochenta galeras 
y v e i n t i c u a t r o grandes buques de gue
r r a , l l amados galeones; pero t a m b i é n 
estaban diseminados por todos los ma
res, cu idando en las I n d i a s , en E s p a ñ a y 
en I t a l i a de l a v i g i l a n c i a de las costas. 
A d e m á s , l a c o n s e r v a c i ó n y , en caso ne
cesario, el aumen to de esta escuadra 
e ran sumamente d i f í c i l e s por l a f a l t a de 
arsenales, de maderas y de t r i p u l a n t e s . 
E n E s p a ñ a no se usaban las levas de 
mar ine ros , y con l a decadencia del co-^ 
m e r c i o m a r í t i m o d i s m i n u y ó considera
b lemente e l n ú m e r o de m a r i n o s v o l u n 
t a r i o s . 

L o s esclavos de las galeras que mane
j aban los remos, en su m a y o r par te c r i 
m ina l e s o pr is ioneros de g u e r r a o turcos 
asalar iados, h a b í a n perecido en las ex
pediciones de 1588 y Í 5 9 7 , y su reempla
zo, e x i g í a m u c h o t i e m p o y enormes su
mas . A s í se comprende que en 1596 los 
ingleses, mandados por Essex y R a l e i g h , 
pudiesen saquear e i ncend ia r l a c iudad 
de C á d i z , l l e v á n d o s e los buques, g é n e r o s 
y tesoros, y que los p i r a t a s tunecinos y 
a rge l inos ver if icasen sus a t rev idas r a p i 
ñ a s en las costas e s p a ñ o l a s , reduciendo 
a l a e sc l av i t ud a m i l l a r e s de infel ices 
hab i t an tes . L a escuadra holandesa se 
mos t r aba entonces m u y super ior a l a es
p a ñ o l a . 

Este constante se rv ic io en l a escuadra 

no gana hoy lo que entonces un cabo, y un te
niente general lo que entonces un coronel (*). 

(*) El ducado valía once reales, y el autor, en 
este y en otros pasajes anteriores, le supone un 
valor mucho más elevado, y de aquí su error. Por 
lo demás, teniendo en cuenta la diferencia de los 
tiempos, los sueldos de entonces eran, en efecto, 
grandes, y relativamente muy superiores a los 
actuales. - { N . de R.) 

y en e l e j é r c i t o y las t e r r ib l e s luchas sos
tenidas en todos los á m b i t o s de l mundo 
ago t a ron las fuerzas de l a n a c i ó n espa
ñ o l a . D e c í a s e que en los diez a ñ o s t rans
cur r idos desde 1589 a 1598 h a b í a n sa l ido 
ú n i c a m e n t e de E s p a ñ a 150,000 soldados, 
los cuales, en su m a y o r par te , no h a b í a n 
regresado a su p a t r i a . Las grandes pose
siones de E s p a ñ a , en vez de r e p o r t a r l e 
u t i l i d a d , r edundaban en per ju ic io suyo: 
T ra j ano B o c c a l i n i , en su P i e t r a del P a 
rangone P o l í t i c o (1), d e m o s t r ó esta ver
dad por medio de una i m a g e n , d ic iendo 
que «el poder de E s p a ñ a , puesto en u n a 
g r a n balanza, resul taba i n f e r i o r a l de 
F r a n c i a , y aunque, con e l fin de estable
cer e l e q u i l i b r i o , se echaron en e l p l a t i 
l l o p r i m e r o el re ino de N á p o l e s , luego e l 
ducado de M i l á n y po r fin las I n d i a s , 
t o d a v í a esto m i s m o h a c í a que su peso 
d i s m i n u y e r a cada vez m á s . » 

Desde e l p u n t o de v i s t a e c o n ó m i c o , l a 
E s p a ñ a v i ó s e p r i m e r o deb i l i t ada y luego 
fo r t a l ec ida con las p r o v i n c i a s ex t ran je
ras que estaban pé i m a m e n t e a d m i n i s 
t radas y cuya defensa e x i g í a grandes su
mas . L a sola guer ra de los P a í s e s Bajos 
c o s t ó , has ta l a muer t e de Fe l ipe I I , unos 
110 m i l l o n e s de ducados (2). L o s e s p a ñ o 
les estaban en con t inua g u e r r a c o n t r a 
los turcos , moros , flamencos, franceses 
e ingleses. E n vano el rey , d u r a n t e los 
ú l t i m o s a ñ o s de su re inado , se r e s e r v ó , 
de l oro y p l a t a que se i m p o r t a b a de las 
I n d i a s , t res m i l l o n e s y medio de escudos 
de oro anuales; en vano los impues tos 
locales de l P e r ú p r o d u c í a n por s í solos 
cua t ro m i l l o n e s de ducados a l a ñ o (3); 
en vano sus rentas a s c e n d í a n a 24 m i l l o 
nes de ducados anuales: todas estas su
mas fabulosas se d i s ipaban como agua 
en u n t a m i z : las pensiones a magna tes 
ext ranjeros , los agentes secretos que a 
sueldo se t e n í a n en todas las cortes y 
cerca de todos los personajes i m p o r t a n 
tes, costaban sumas enormes. A s í , por 
e jemplo, de los dos mi l l ones y medio de 
ducados que anua lmen te se sacaban de 
N á p o l e s , las pensiones de l a cor te con
s u m í a n m i l l ó n y medio . A d e m á s , los i n 
tereses de los e m p r é s t i t o s que con t inua 
mente se l e v a n t a b a n eran m u y elevados. 
D e a q u í que en 1574 y 1575 el r e y apenas 
tuviese lo suficiente pa ra hacer f rente a 
los gastos de su casa (4), y por esto cre
y ó conveniente declararse en el p rop io 

(1) Laet., Hispaniae descriptio, ipkg. 492. 
(2) Mi obra Enrique I V y Felipe I I I , I , 22. 
(3) Cabrera, IV , 23. 
(4) Relación de Lor. P r i u l i (1576); Alberi, 

I , V, 244. 
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a ñ o de 1575 en una especie de bancar ro
ta , reduciendo a r b i t r a r i a m e n t e e l i n t e 
r é s de sus e m p r é s t i t o s de 7 y Ya a 4 y lla 
por c iento , con l o cua l c a u s ó la r u i n a de 
una m u l t i t u d de casas alemanas e i t a 
l i anas (1). 

A pesar de esto, l a mi se r i a era t a n 
g rande en 1594 que e l r e y se v i ó ob l iga 
do a env i a r a u n j e s u í t a que r eco r r i e r a 
todo e l re ino , y que, aparentemente por 
v o l u n t a d del c ie lo , pero en rea l idad bajo 
amenazas f ác i l e s de entender, p i d i ó l i 
mosnas para el mona rca . Entonces se 
a d q u i r i e r o n p o r d ine ro los destinos, las 
d ignidades y las prebendas nobles y ecle
s i á s t i c a s , a pesar de lo cua l en 1596 hubo 
nueva bancar ro ta de l Es tado y nueva 
rebaja de i n t e r é s pa ra l a deuda p ú b l i c a . 
N o obstante estos medios poco d ignos 
empleados pa ra sacar de apuros a l teso
ro , de jó Fe l ipe a su sucesor una deuda 
de 100 mi l lones de ducados, c o n t r a í d a a 
i n t e r é s exo rb i t an t e (2). 

Todos los ingresos e ran hipotecados 
de antemano, has ta por l a mise r i a de 
c u a t r o mi l lones . L o s acreedores eran en 
su m a y o r pa r t e i t a l i anos , especialmente 
genoveses, de suerte que todos los i m 
puestos que anua lmen te pagaban las co
marcas e s p a ñ o l a s e ran enviados, p a r a 
no v o l v e r m á s , a l ex t ran je ro : p é r d i d a 
i r r epa rab l e pa ra aque l la n a c i ó n pobre, 
a pesar de todos los tesoros que de las 
I n d i a s r e c i b í a . Y para comple t a r este 
cuadro , cada a ñ o se enviaban a R o m a 
l imosnas por v a l o r de muchos m i l l o 
nes (3). 

L a s Ind i a s , es decir , l a A m é r i c a , con 
sus r icas minas de oro y de p l a t a , e ran 
l a ú n i c a s a l v a c i ó n de E s p a ñ a , has ta e l 
p u n t o de decirse y a entonces que eran e l 
e s t ó m a g o que a l i m e n t a b a todo el cuer
po . Desde 1531 has ta 1594 h a b í a n l l ega 
do a E s p a ñ a , procedentes de aquellas 
m i n a s , no menos de 260 mi l l ones de du
cados en metales preciosos; y a pesar de 
esto todo fa l t aba en el esqui lmado re ino , 
pues el precio de todo se h a b í a aumenta
do en m á s del doble. 

L o s mismos e s p a ñ o l e s d e c í a n que e l 
oro amer icano t e n í a pa ra ellos l a m i s m a 
i m p o r t a n c i a que e l agua de l l u v i a pa ra 
los tejados de las casas, que a l m i s m o 
t i e m p o que cae se escurre hac ia el suelo, 
cuyo seno f e r t i l i z a , dejando a a q u é l l o s 

(1) Tíanke, Príncipes y puehtos. 
(2) Davila, Vida y hechos de Felipe 777. Lava-

Uée en La España desde 1492 (pág. 41) calcula 
esta deuda en 140 millones de ducados. 

(3) Ustariz, Teoría y práctica de comercio y 
marina, I , 411. 

t a n secos como antes. ¡ C u á n inago tab les 
u t i l idades hub ie r a podido r e p o r t a r Es 
p a ñ a si , en vez de sacar de sus posesiones 
americanas t a n só lo oro y p l a t a , hubiese 
e x t r a í d o de el la aquel los p roduc tos que, 
como l a c o c h i n i l l a , e l a ñ i l , e l cacao, e l 
tabaco y e l a z ú c a r , hubiesen dado nueva 
v i d a a l comercio y a l a i n d u s t r i a nac io
nales (4)! 

T a n atrasada l e g i s l a c i ó n en m a t e r i a 
e c o n ó m i c a , que t e n í a su o r i g e n en las 
opiniones e r r ó n e a s de los representantes 
d é l a n a c i ó n , só lo s e r v í a para i n f e r i r p ro 
fundas y pel igrosas her idas a l desenvol
v i m i e n t o e c o n ó m i c o del p a í s . C ie r to que 
esto se expl icaba por l a a m b i c i ó n nacio
n a l , que p r o h i b í a a los ext ranjeros todo 
comercio con las colonias , y a los h a b i 
tantes de é s t a s toda i n d u s t r i a , con el ob
jeto de fomen ta r e l comerc io y l a f a b r i 
c a c i ó n nacionales; pero l a creencia pre
d o m i n a n t e era que l a r iqueza de u n pue
blo c o n s i s t í a en l a p o s e s i ó n de minas de 
metales preciosos, p r o h i b i é n d o s e , en su 
consecuencia, a los pa r t i cu la res que los 
i m p o r t a r a n a E s p a ñ a . De esto r e s u l t ó 
n a t u r a l m e n t e que e l v a l o r del d ine ro dis
m i n u y ó r á p i d a y considerablemente y 
que las r iquezas de A m é r i c a , no ap l ica 
das del modo conveniente , p e r j u d i c a r o n 
a l pueblo, pues el precio de las p r i m e r a s 
ma te r i a s y e l de l a mano de obra se au
m e n t a r o n de t a l suerte que los f ab r i can
tes e s p a ñ o l e s no p u d i e r o n c o m p e t i r con ' 
los ext ranjeros (5). 

L a d i s m i n u c i ó n de p o b l a c i ó n , l a f a l t a 
de buenos trabajadores fueron las causas 
que p r i n c i p a l m e n t e c o n t r i b u y e r o n a l en
ca rec imien to de los sa lar ios . H a b i é n d o s e 
de esta suerte cerrado los mercados ex
t ranjeros para los p roduc tos e s p a ñ o l e s , 
q u e d á b a l e s el recurso de encon t r a r en 
A m é r i c a sa l ida para ellos, t a n t o m á s 
cuanto que se h a b í a p r o h i b i d o en e l l a 
e l comerc io con el ex t ran je ro ; pero las 
Cortes c reyeron que l a causa del encare
c i m i e n t o estaba en l a e x p o r t a c i ó n y dic
t a r o n , en su consecuencia, u n a leg is la 
c i ó n t a n r e s t r i n g i d a , que l l e g ó a l a p ro 
h i b i c i ó n de expo r t a r po r lo menos los 
productos m á s i m p o r t a n t e s de l a indus 
t r i a e s p a ñ o l a . E n cambio , y pa ra que no 
se pe r jud ica ra l a f a b r i c a c i ó n i n d í g e n a , 
se p r o h i b i ó a l a madre p a t r i a a s í l a ex-

(4) Antonio Bech y Pujol, Memoria sobre las 
causas que han impedido el desarrollo de la indus
tria en España (Ateneo Barcelonés, julio y sep
tiembre de 1879); obra poco interesante desde el 
punto de vis^a histórico. 

C5) Moneada, Restauración política de España 
¿Madrid, 1726). 



141 

p o r t a c i ó n de las p r i m e r a s ma te r i a s es
p a ñ o l a s como l a i m p o r t a c i ó n de produc
tos ext ranjeros fabricados. P o r este me
dio l a c r í a de ganado, con u n excedente 
de l ana , j l a r iqueza m i n e r a y ot ras i n 
dus t r ias t a n per judicadas con e l encare
c i m i e n t o de los productos fabricados, pu 
d i e ron ser debidamente explo tadas . 

L a s consecuencias de esta l e g i s l a c i ó n 
r e s t r i c t i v a h u b i e r a n sido e l comple to 
ene rvamien to de E s p a ñ a , s i e l con t ra 
bando b é c h o en g rande escala no hubie
se restablecido las na tu ra les condiciones 
del comercio i n t e r n a c i o n a l , b i en que de 
u n modo menos seguro y m á s caro. E l 
gobierno , comprendiendo su necesidad, 
de jó que los holandeses e ingleses h i c i e 
r a n t r a n q u i l a m e n t e su negocio, y só lo de 
t a r d e en t a rde les a r reba taba una pa r t e 
de su gananc ia i l e g a l o p r o c e d í a a a m 
pl ias confiscaciones (1). L a s mi smas p ro
v i nc i a s e s p a ñ o l a s no p o d í a n cambia r m u 
t u a m e n t e sus produc tos , pues las adua
nas que en t re el las e x i s t í a n y l a f a l t a de 
caminos h a c í a n que parec ie ran d i s t a r 
c i en leguas unas de o t ras . De a q u í que, en 
las comarcas e s p a ñ o l a s de l a costa de lMe-
d i t e r r á n e o , los granos procedentes de Si
c i l i a resul tasen m á s baratos que los pro
cedentes d e l i n t e r i o r de l a p e n í n s u l a (2). 

A pesar de este estado de cosas y de 
l a o p o s i c i ó n de las Cortes, Fe l ipe I I h izo 
pesar sobre sus subdi tos cada vez m a y o 
res impuestos . E n aquel la é p o c a a l sis
t e m a de cont r ibuc iones di rectas se prefe
r í a el de las ind i rec tas , las cuales e ran de
cretadas de l modo m á s absurdo. U n o de 
los impuestos que m á s funestos fueron 
p a r a l a a g r i c u l t u r a , l a i n d u s t r i a y e l co
m e r c i o fué l a a lcaba la , o sea u n impues to 
de l diez por c iento de l v a l o r de todo lo que 
se compraba o v e n d í a ; puesya se compren
d e r á f á c i l m e n t e que a las pocas veces 
que los p rop ie t a r io s c a m b i a r a n sus p r o 
ductos h a b í a n pagado en con t r ibuc iones 
a l Es tado m á s de lo que estos productos 
v a l í a n . L a a lcaba la hub ie r a acabado 
m u y p r o n t o con e l comerc io i n t e r i o r , s i 
en este p u n t o , como en t an tos otros , las 
defraudaciones no hubiesen tomado ex
t r a o r d i n a r i o i n c r e m e n t o . Poco d e s p u é s 
se d e c r e t ó sobre los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
necesidad e l impues to de los m i l l o n e s , 
que p r o d u c í a anua lmen te a l tesoro u n 
ingreso l í q u i d o de 250,000 ducados, pero 
que, a causa del m é t o d o p r o l i j o de re
c a u d a c i ó n y de los fraudes de los emplea-

(1) Weiss, La España, I I , 217. 
(2) Relación de León. Lonald, Alberi, I , 

página 360. 
V I , 

dos, costaba a los con t r ibuyen tes t res 
veces m á s . T a m b i é n pesaban impuestos 
especiales sobre los m á s i m p o r t a n t e s ra 
mos de l a f a b r i c a c i ó n . 

¿ Q u é o t r a consecuencia p o d í a n t r a e r 
consigo estas disposiciones que l a cre
ciente decadencia de toda a c t i v i d a d ú t i l 
y productora? Sev i l l a , p r i n c i p a l d e p ó s i 
t o de l a i m p o r t a c i ó n ex t ran je ra , conta
ba 90,000 habi tan tes (3): M á l a g a t e n í a 
solo 17,000 ( h o y 130,000); C á d i z , 4,500 
(hoy 75,000); M a d r i d , l a nueva c a p i t a l , 
70,000 (hoy 450,000); Toledo, 55,000, en 
vez de los 200,000 que contaba duran te 
l a E d a d med ia , c iudad que se encuen t ra 
ac tua lmen te en g r a n decadencia. E n to 
das partes , pues, revelaba u n a t raso l a 
c i f r a de l a p o b l a c i ó n . A t r i b u í a s e é s t a a 
l a e s t e r i l i dad de las mujeres e s p a ñ o 
las (4), pero l a verdadera causa estaba 
en l a p o l í t i c a atrasada, en las absurdas 
leyes e c o n ó m i c a s , y en las tendencias 
indolentes , o rgul losas y belicosas de l ca
r á c t e r p o p u l a r e s p a ñ o l . 

L a a m b i c i ó n de los e s p a ñ o l e s t e n d í a 
a fines laudables y f o r t a l e c í a en ellos el 
i m p u l s o a todo lo bueno y provechoso; 
pero e l r á p i d o i nc r emen to que h a b í a t o 
mado e l poder e s p a ñ o l , las cont inuas 
guerras y el e s p í r i t u de aventureros des
c u b r i m i e n t o s y conquistas , c o n t r i b u y e 
r o n a que aquel la cua l idad t o m a r a sen
das funestas. U n a tendencia i n q u i e t a y 
perezosa dominaba todos los á n i m o s ; e l 
deseo de l e s p a ñ o l era ser, no a lgo eleva
do, sino a lgo super ior ; las naciones ex
t ran je ras t a cha r on desde luego a los es
p a ñ o l e s de a r rogantes y p o s e í d o s de f a l 
so o r g u l l o , y esto h a c í a que todas los 
o d i a r a n . Todo aquel a qu ien sus recur
sos se lo p e r m i t í a n q u e r í a ser, no u n ex
celente c iudadano, s ino u n p e q u e ñ o no
ble ( h i d a l g o ) . Los as tur ianos se t e n í a n 
todos po r nobles, porque sus comarcas 
no h a b í a n sido nunca conquis tadas por 
los sarracenos y su sangre no se h a b í a 
mezclado con l a de los moros y los j u 
d í o s , y s o s t e n í a n que acerca de esto te
n í a n car tas y sellos de los an t iguos re
yes de C a s t i l l a . De a q u í que todos fuesen 
pobres, porque nadie q u e r í a t r aba j a r m á s 
que pa ra subvenir a las necesidades m á s 
indispensables (5). 

Doscientos m i l nobles (6) (medio m i -

(3) J . M. de Vadillo, Discursos económico-
políticos, 253, 257. 

(4) Campanella, pág. 130. 
(5) Vital , «Primer viaje de Carlos V a Espa

ña,» Colección de viajes de los soberanos de lo» 
Países Bajos, I I I (Bruselas, 1881), 94. 

(6) Vadillo, 312. 
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l l ó n contando las mujeres y los n i ñ o s ) 
h a b í a en E s p a ñ a , es decir , que l a q u i n 
c u a g é s i m a o s e x a g é s i m a pa r t e de l a po
b l a c i ó n p e r t e n e c í a , por lo menos, a l a 
baja nobleza. L a s pretensiones que p a r a 
obtener t í t u l o s de nobleza se a d u c í a n 
eran t an ta s que pa ra su examen cada 
t r i b u n a l dest inaba todos los s á b a d o s y 
a ú n no bastaba. E n las ciudades s ó l o 
los h ida lgos o b t e n í a n cargos m u n i c i p a 
les o l a d i g n i d a d de procuradores a Cor
tes. E n ellos se buscaba l a fuerza de l a 
n a c i ó n , pero se h u b i e r a n considerado des
honrados con ocuparse en l a i n d u s t r i a o 
en el comerc io . L a a r r o g a n c i a y el a f á n 
de l u c i r de l a a l t a nobleza no c o n o c í a n l í 
mi t e s ; sus i n d i v i d u o s se consideraban 
iguales a l soberano, y por l o m i s m o eran 
groseros, i n ú t i l e s a s í en t i e m p o de gue
r r a como en é p o c a de paz, l icenciosos y 
desordenados, y s iempre estaban fa l tos 
de recursos, a pesar de sus considerables 
ren tas (1). 

Todo aquel que p o s e í a qu in ien tos d u 
cados de r en ta p o d í a i n s t i t u i r u n m a y o 
razgo, aun en pe r ju ic io de los herederos 
na tu ra l e s y l e g í t i m o s ; esta cos tumbre se 
e x t e n d i ó considerablemente , y cada pe
q u e ñ o mayorazgo y sus par ientes se con
s ideraban demasiado buenos y selectos 
pa ra e l t r aba jo . Este, por o t r a par te , es
t aba m u y l i m i t a d o , a causa de que, de 
los d í a s de l a ñ o , l a te rcera pa r t e e ran 
d í a s de fiesta c i v i l o r e l i g io sa y estaban 
por t a n t o destinados a l a ho lganza . Y a 
en e l s ig lo x v i u n subdi to y a m i g o de 
los e s p a ñ o l e s , Campane l l a , d e c í a : « L o s 
e s p a ñ o l e s son perezosos, no s ó l o en l a 
a g r i c u l t u r a , s ino en todo l o que son ar
tes m e c á n i c a s . » L o s campos permane
c í a n ye rmos , l a f a b r i c a c i ó n d e c a í a , los 
i t a l i a n o s monopo l i zaban e l t r á f i c o de l 
o ro y e l resto de l a i n d u s t r i a , y el co
m e r c i o estaba en manos de los france
ses. E n los puertos e s p a ñ o l e s , en los cua
les h a b í a n estado anclados en 1586 m á s 
de m i l grandes buques y m á s de m i l q u i 
n ien tas embarcaciones menores, e l pa
b e l l ó n e s p a ñ o l se v e í a cada d í a m á s h u 
m i l l a d o por los de H o l a n d a e I n g l a t e 
r r a . L a n a v e g a c i ó n de los catalanes, en 
o t r o t i e m p o l a m á s i m p o r t a n t e del M e 
d i t e r r á n e o , h a b í a perecido por comple
t o (2), pues convencidos todos de l a su
p e r i o r i d a d de los ex t ran jeros , só lo de g é 
neros ext ranjeros q u e r í a n servirse; y esto 

(1) Relaciones de Donald, Priuli y Fr. Soranzo. 
(2) Véanse Pr. Soranzo, Campanella, Moneada 

y Ülloa en su Restablecimiento de las fábricas y 
comercio españoles (Madrid, 1740); Eanke, Pr in
cipes y pueblos. 

t o m ó en el comercio tales proporc iones 
que las c inco sextas partes de los nego
cios mercan t i l e s de l a p e n í n s u l a y las 
nueve d é c i m a s par tes de los de A m é r i c a 
estaban en manos de ext ranjeros . 

L a pereza no menos que l a d e v o c i ó n 
l l e v a b a n a hombres y mujeres a los con
ventos , y l a v a n i d a d no menos que l a 
piedad i n d u c í a n a los magna tes y a los 
r icos a hacer cont inuas fundaciones re
l ig iosas , p roduciendo consecuencias de
plorables para e l bienestar m a t e r i a l d e l 
pueblo. E l c lero, duran te , e l re inado de 
Fe l ipe I I , d i s f ru t aba de una r en t a anua l , 
p roduc to de bienes inmueb les que, r edu
cida a l v a l o r a c t u a l de l a moneda, no 
b a j a r í a de qu in ien tos m i l l o n e s de reales. 
V e i n t e a ñ o s d e s p u é s h a b í a 9,000 conven
tos de hombres con 70,000 f ra i les , y e l 
n ú m e r o de conventos de monjas era a ú n 
m a y o r . E l n ú m e r o de sacerdotes era de 
200,000, es decir , l a c u a d r a g é s i m a pa r t e 
de l a p o b l a c i ó n t o t a l ; y l a m a n o m u e r t a 
t e n í a monopol izados innumerab les bie
nes. De suerte, pues, que 700,000 nobles 
y curas, en una n a c i ó n de 8 m i l l o n e s de 
hab i tan tes , o sea e l 8 y z¡ií po r c iento de 
l a p o b l a c i ó n t o t a l , estaban alejados de 
toda o c u p a c i ó n p r o d u c t i v a , y h a y que 
agregar t o d a v í a los soldados y los em
pleados. E l r e y po r s í solo p o d í a confe
r i r 70,000 destinos (3), que con las m u 
jeres y n i ñ o s correspondientes f o r m a b a n 
otros 300,000. E n suma, de los ocho m i 
l lones de hab i tan tes h a b í a u n m i l l ó n que 
v i v í a del t rabajo de los restantes. 

A d e m á s de esto, los innumerab les fun
c ionar ios p rocu raban enriquecerse r á p i 
damente a costa de los infel ices l ab ra 
dores e i ndus t r i a l e s , 5̂  su conducta i n f a 
me se v e í a favorec ida po r l a c o n f u s i ó n 
y e l desorden que en l a l e g i s l a c i ó n r e i 
naban . Fe l ipe p u b l i c ó una N i i e v a Reco
p i l a c i ó n , pero é s t a a d o l e c í a de f a l t a de 
sent ido p r á c t i c o ; era p r op i amen te u n 
caos, en e l cua l los decretos se s u c e d í a n 
s in orden a lguno y aun muchas veces se 
c o n t r a d e c í a n . De a q u í que, en e l fondo, 
l a l ey suprema fuese e l capr icho de los 
jueces, y este capr icho las m á s de las ve
ces se v e n d í a . E l juez p o d í a d i r i g i í e l 
p roced imien to a su an to jo , pues le era 
p e r m i t i d o ap l i c a r a los tes t igos e l t o r 
mento , consiguiendo de este modo que 
confesaran lo que é l q u e r í a . Es to e x p l i 
ca l a r epugnanc ia que "todo e l m u n d o 
t e n í a a e n t r a r en relaciones con l a jus
t i c i a , aun como s imp le t e s t igo , y que to-

(3) Navarrete, Conservación de Monargruias. 
Discursos, 25, 46. 
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dos e v i t a r a n acud i r a l a u x i l i o de una 
persona atacada p a r a no ser luego l l a 
mados a declarar . 

L a i n d u s t r i a y e l comercio estaban en 
g r a n decadencia; l a a g r i c u l t u r a , por esta 
causa y por l a a c u m u l a c i ó n de bienes en 
poder de l a mano m u e r t a , h a b í a d i s m i 
nu ido considerablemente; las clases t r a 
bajadoras estaban sobrecargadas de i m 
puestos; l a p o b l a c i ó n entera agobiada 
por las deudas y las contr ibuciones; los 
ingresos del Es tado en pa r t e h ipoteca
dos, en par te consumidos por empresas' 
i n ú t i l e s , por p r o v i n c i a s e x t r a ñ a s y po r 
guerras ext ranjeras ; e l genio nac iona l 
enervado por l a s e rv idumbre p o l í t i c a y 
r e l ig iosa ; el c a r á c t e r i n d i s c i p l i n a d o , y l a 
a m b i c i ó n l a n z á n d o s e por falsos caminos. 
¿ E s de e x t r a ñ a r , en v i s t a de esto, que 

j E s p a ñ a decayese cada vez m á s del p r i 
mer puesto que en l a c r i s t i a n d a d h a b í a 
ocupado; que y a a fines del s ig lo x v i pa
reciese condenada a l a r u i n a , y que de 
los escombros de un pueblo, en o t ro t i e m 
po t a n grande , s ó l o quedara e l poder 
s o m b r í o de u n clero f a n á t i c o ? 

« M u c h o s op inan , d e c í a Campane l l a 
en t i e m p o de Fe l i pe I I , que es i m p o s i 
ble que e l re ino e s p a ñ o l subsista m u c h o 
t i e m p o , por l a r a z ó n de que todos los 
Estados ext ranjeros son sus enemigos y 
de que sus propios t e r r i t o r i o s e s t á n m u y 
diseminados y d i f ie ren entre s í en t o d o . » 
Es ta era l a ve rdad . Todas las partes de 
que se c o m p o n í a el r e ino d i s t aban del 
centro, es decir , de C a s t i l l a , que, ocupa
da constantemente con e l cuidado de 
conservarse, iba perdiendo cada d í a m á s 
fuerzas. N i n g ú n Estado, n i n g ú n pueblo 
h a dado nunca menos muest ras de fuer
za de a s i m i l a c i ó n . L a s comarcas de l a 
corona de A r a g ó n no p a r t i c i p a b a n de las 
ventajas comerciales que a Cas t i l l a ha
b í a n p roporc ionado los grandes descu
b r i m i e n t o s y colonizaciones; l a l ey las 
e x c l u í a de toda empresa en A m é r i ó a . 

N o era, pues, de e x t r a ñ a r que se con
s ideraran t a m b i é n como extranjeras , y 
que no pus ie ran e m p e ñ o a lguno en l a 
f u n d a c i ó n de l a m o n a r q u í a u n i v e r s a l 
cas te l lana. S i c i l i a v i v í a t a m b i é n a su ma
nera, c u i d á n d o s e m u y poco de l a suerte 
de C a s t i l l a y de l a de I t a l i a . L a florecien
te c iudad de M i l á n s u f r í a por fuerza una 
fuer te g u a r n i c i ó n que v i v í a a costa de 
sus hab i tan tes . A t r o z era l a s e r v i d u m 
bre del r e ino de N á p o l e s , a l c u a l los em
pleados y soldados e s p a ñ o l e s , desde e l 
v i r r e y a l ú l t i m o escr ibiente o t ambor , 
t r a t a b a n y saqueaban como p a í s con
quis tado. L a ley y e l derecho se com

p raban a l l í como cua lqu ie r o t r a mercan
c í a : ¡ ay de aquel que no p o d í a pagar los! 
N o les q u e d ó , pues, a aquellos hab i t an te s 
o t ro recurso m á s que h u i r a las m o n t a 
ñ a s y a u m e n t a r e l n ú m e r o y a ex t r ao r 
d i n a r i o de bandidos. Todo el p a í s estaba 
preparado pa ra u n l e v a n t a m i e n t o . 

¿ E r a mejor l a s i t u a c i ó n de los « s u m i 
sos» P a í s e s Bajos? Sus ciudades se des
poblaban de d í a en d í a a consecuencia 
de l a i n t o l e r a n c i a re l ig iosa , de los cre
cidos impuestos , de los excesos de l a sol
dadesca, y del bloqueo de las escuadras 
holandesas. E n e l a ñ o 1593 d e c í a s e p ú 
b l i camente en l a Asamblea de los Es ta
dos generales de los P a í s e s Bajos d o m i 
nados por los e s p a ñ o l e s : « D e E s p a ñ a n a 
h a y que esperar ayuda, e l r e y es dema
siado v ie jo , l en to en sus resoluciones y 
vac i l an t e ; su h i j o demasiado joven , y e l 
pueblo e s p a ñ o l e s t á cansado y esqui lma
do por los crecidos y con t inuos t r i b u t o s ; 
en F r a n c i a ha t r i u n f a d o E n r i q u e de N a 
v a r r a , que se prepara a a tacar a B é l g i 
ca; b u s q u é m o n o s , pues, o t ro soberano, a 
lo menos para sa lvar nues t ra r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a (1).» ¡ C u á n conmovedora es l a 
d e s c r i p c i ó n que hace el j e s u í t a A n t o n i o 
Crespo (2) del estado en que se encon
t r a b a n las p r o v i n c i a s sometidas y las 
comarcas dependientes de E s p a ñ a ! 

A ejemplo del gobernador genera l , los 
gobernadores de las ciudades y p r o v i n 
cias e j e r c í a n u n poder soberano y abso
l u t o , e squ i lmando a l p a í s con sus i n n u 
merables vejaciones y haciendo, por de
c i r l o a s í , verdadera a n a t o m í a de los po
bres y de los r icos de su d i s t r i t o ; m á » 
que gobernadores eran soberanos, por
que e j e r c í a n su cargo toda l a v i d a y no 
h a b í a e jemplo de que n i n g u n o hubiese 
sido cas t igado por sus abusos. D e a q u í 
que los pobres abrumados de males y 
vejaciones (que r ea lmen te pesaban en 
g r a n n ú m e r o sobre ellos) no t u v i e r a n 
m á s recurso que c l a m a r a l c ie lo . 

L o s gobernadores se aprovechaban de 
las cargas de l a g u e r r a pa ra enriquecer
se, pues e x i g í a n a sus esqui lmados s ú b -
di tos el t r i p l e de l o que estaba mandado 
y se quedaban con e l sobrante. L a s f u 
nestas consecuencias de l a l u c h a de los 
P a í s e s Bajos se dejaban sen t i r has ta en 
A m é r i c a y en A s i a . 

Las indefensas colonias e s p a ñ o l a s y 
portuguesas eran e l b o t í n de los i n t r é p i 
dos m a r i n o s holandeses y zelandeses, 
que se i b a n extendiendo cada vez m á S j 

(1) Boletín histórico, 1880, pág. 157. 
(2) Boletín histórico, 1881 (octubre). 
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y a costa de sus adversar ios , por los te 
r r i t o r i o s u l t r a m a r i n o s y l l e v a b a n el co^ 
merc io de é s t o s a su p a t r i a . Con creciente 
e n e r g í a s o s t e n í a n los P a í s e s Bajos l ib res 
una l u c b a que era p a r a ellos m a n a n t i a l 
de bienestar . A d e m á s de los flamencos, 
los ingleses y los hugonotes saqueaban 
las colonias e s p a ñ o l a s y los berberiscos 
h a c í a n sus p i r a t e r í a s en las mismas eos 
tas de I t a l i a y de E s p a ñ a . 

A s í t e r m i n ó e l r e inado de F e l i p e I I con 
u n a b a n c a r r o t a en e l e x t e r i o r , o t r a en 
su hac ienda y o t r a de sus subdi tos . A l 
querer este soberano someter a su reac
c iona r io cap r i cho a todo u n m u n d o que 
e n é r g i c a m e n t e se desar ro l laba ; a l abu 
sar de esta suerte de todos los recursos 
del pueblo que le h a b í a sido confiado, 
h i zo fracasar, con cor tas excepciones, 
sus planes p o l í t i c o s y a n i q u i l ó po r m u 
chos s ig los el esplendor y el florecimien
t o de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . C i e r t o que en 
esto no h i zo m á s que seguir l a senda que 
le h a b í a t razado su padre; pero no t e n í a 
n i l a p r o f u n d i d a d de m i r a s p o l í t i c a s n i 
l a h a b i l i d a d d i p l o m á t i c a de Carlos V , 
que s iempre h a b í a sabido adaptarse a 
las c i rcuns tanc ias , n i p o s e í a t ampoco l a 
a c t i v i d a d y las dotes m i l i t a r e s del em
perador . 

A pesar de su obs t inada p e q u e ñ e z de 
m i r a s , no pudo F e l i p e I I , s i n embargo , 
ce r ra r po r comple to los ojos a l a eviden
cia de los funestos sucesos. Desde e l de
sastre de l a a r m a d a I n v e n c i b l e se apo
d e r ó de é l una t r i s t eza que y a no le aban
d o n ó en e l resto de su v i d a , y antes a l 
c o n t r a r i o f ué cada a ñ o en aumento , t r i s 
teza que a l t e rnaba con los graves males 
f í s i cos que le aquejaban, es decir , con l a 
go ta , que p a d e c í a desde 1591, y con las 
inf lamaciones y ú l c e r a s . 

Pero lo que m á s le angus t i aba y a f l i 
g í a era e l ver que c a r e c í a de u n sucesor 
ap to . E l , t a n impas ib l e s iempre , se que
jaba con l á g r i m a s en los ojos, en e l seno 
de l a í n t i m a confianza, de que Dios , que 
le h a b í a favorecido con t an tos reinos y 
s o b e r a n í a s , no le h a b í a dado, en cas t igo 
s in duda de sus pecados, n i n g ú n h i j o 
pa ra gobernar los , pues e l i n f a n t e Fe l i pe 
(que d e s p u é s f ué Fe l i pe I I I ) era s ó l o u n a 
sombra de p r í n c i p e s i n a p t i t u d a l g u n a 
p a r a gobernar . Fe l i pe I I v e í a condenada 
a perecer l a c r e a c i ó n de l H a b s b u r g o es
p a ñ o l que t an tas l á g r i m a s y t a n t a san
g r e h a b í a costado. 

Y s in embargo é l t e n í a g r a n pa r t e de 
cu lpa en que fuese t a n d é b i l e l c a r á c t e r 
de su h i j o ; pues é s t e era t r a t a d o po r el 
r e y , y en su consecuencia po r los m i n i s -

TOMO X X I I I 

t ros , con p remed i t ado d e s d é n . Fe l ipe , 
que no to le raba que sus servidores a l 
canzasen, aunque fuese por su fidelidad 
y sus servic ios , una i m p o r t a n c i a p r o p i a , 
no c o n s i n t i ó t ampoco que su h i j o se crea
se una p o s i c i ó n independiente a su l ado . 
L a s o m b r í a a m b i c i ó n que nunca le aban-
don 5 le an imaba has ta pa ra con su p ro
p io h i j o . 

E l p r í n c i p e heredero se v e í a alejado 
no só lo de los negocios p ú b l i c o s , s ino 
has ta de los placeres de l a j u v e n t u d , 
pues l a p e n s i ó n que se le daba era suma
mente m ó d i c a . ¡ A y de aquel que s o l i c i 
t aba e l f a v o r del p r í n c i p e ! Es to solo bas
taba pa ra que cayera en l a r e a l desgracia 
y fuese desterrado a una p r o v i n c i a le ja
na . De esta manera fué h u m i l l a d o y con
t r a r i a d o e l bondadoso y d iscre to c a r á c 
t e r de l i n f a n t e , y ahogada su indepen
dencia y su fuerza de v o l u n t a d . Teniendo 
s iempre presente l a desdichada suerte de 
su h e r m a n o Carlos , s o p o r t ó todas las ve
jaciones y h u m i l l a c i o n e s con paciencia e 
i nd i f e r enc i a inquebrantab les y se some
t í a res ignado a todos los capr ichos de su 
padre . • . • . 

¡Y é s t e se a d m i r a b a t o d a v í a de que su 
h i j o no mostrase condiciones de gobier
no y de mando! E n ta les c i rcuns tanc ias , 
bajo todos conceptos desfavorables, Fe
l i p e , que s e n t í a d i s m i n u i r cada d í a sus 
fuerzas, quiso poner fin cuan to antes a 
su a c t i v i d a d p o l í t i c a , y f a c i l i t a r en cier
t o modo l a m i s i ó n de su sucesor. 

E l enemigo m á s pe l igroso p a r a Espa
ñ a era i ndudab lemen te E n r i q u e I V de 
F r a n c i a , de suerte que, s i se h a c í a l a paz 
con é l , l a l u c h a con los P a í s e s Bajos l i 
bres y con I n g l a t e r r a dejaba de tener 
e l c a r á c t e r funesto que has ta entonces 
h a b í a t en ido (1). E l papa Clemente V I I I 
a c e p t ó gustoso e l pape l de m e d i a d o r en
t r e ambas potencias c a t ó l i c a s , pues su 
m a y o r deseo era u n i r l a s en estrecha 
a l i anza pa ra de esta suerte u t i l i z a r l a s 
con t r a los herejes. 

Cier to que E n r i q u e I V , po r su a l i anza 
con I n g l a t e r r a y las P r o v i n c i a s U n i d a s , 
estaba ob l igado a no firmar paz a l g u n a 
s i n estos al iados; s in embargo , las con
diciones que Fe l ipe , en l a necesidad de 
t r a n q u i l i d a d en que se encont raba , l e 
o f r e c í a e ran t a n ventajosas, que acaba
r o n p r o n t o con los e s c r ú p u l o s mora les del 
B o r b ó n , el cua l i n v i t ó , po r m e r a f ó r m u 
l a , a sus al iados a e n t r a r en e l t r a t a d o ; y 

(1) Las negociaciones secretas entre España y 
Francia comenzaron en 1596; GacLard, La Biblio
teca Nacional de París , I , 410. 
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h a b i é n d o s e negado é s t o s , p r e s c i n d i ó de 
el los y firmó, en 2 de m a y o de 1598, con 
Fe l i pe l a paz de V e r v i n s . 

D e todas sus conquistas, E s p a ñ a s ó l o 
c o n s e r v ó a C a m b r a y y a d e m á s ced ió seis 
i m p o r t a n t e s for talezas de l a f ron t e r a 
flamenca, en t re ellas Cala is , y las plazas 
que p o s e í a en l a B r e t a ñ a . L a paz de Y e r -
v i n s fué l a a n t í t e s i s del t r a t a d o de Cha-
teau-Cambresis , firmado en los p r imeros 
t i empos del re inado de Fe l ipe . E l m i s 
m o duque de Saboya, a l iado de E s p a ñ a , 
se v i ó somet ido, po r lo que . se r e f e r í a a 
sus pretensiones sobre el marquesado de 
Saluzzo, a l a d e c i s i ó n del Papa, o lo que 
es lo m i s m o , se v i ó a merced del c a p r i 
cho de F r a n c i a . 

Só lo para asegurar l a paz y l a t r a n 
q u i l i d a d del deb i l i t ado re ino a su suce
sor r e n u n c i ó Fe l ipe a las pocas ventajas 
que le h a b í a n p roporc ionado en F r a n c i a 
t a n t o d e r r a m a m i e n t o de sangre y t a n t o 
d ine ro como se h a b í a a l l í consumido en 
el t ranscurso de quince a ñ o s . N o s i n ra 
z ó n , pues, c e n s u r ó C a s t i l l a el t r a t a d o de 
V e r v i n s por cons iderar lo c o n t r a r i o a l a 
paz y a l t a m e n t e desventajoso (1). 

Con los P a í s e s Bajos rebeldes fué i m 
posible l a paz. Fe l ipe , ten iendo agotadas 
sus fuerzas y perdidas todas sus espe
ranzas, no pudo firmar t r a t a d o a lguno 
con aquel p e q u e ñ o pueblo, en o t ro t i e m 
po t a n menospreciado, c u y a d o m i n a c i ó n 
h a b í a sido' l a ta rea que no pudo r ea l i za r 
a pesar de des t inar a e l l a todas las fuer
zas de su r e i n o . E n v i s t a de estas c i r 
cunstancias , no quiso que l a l u c h a con
t r a los rebeldes pesara sobre los d é b i l e s 
hombros de su h i j o , c o n f i á n d o l a a u n au
x i l i a r apto . De su e l e c c i ó n d e p e n d í a l a 
f u t u r a suerte de E s p a ñ a , y por c i e r to no 
puede decirse que Fe l ipe estuviese en e l l a 
m u y a fo r tunado . 

É l a r ch iduque A l b e r t o , que h a b í a na
cido en 1560, y era he rmano menor del 
emperador B.odulf o I I , se e s t a b l e c i ó sien
do m u y joven en E s p a ñ a , donde p r o n t o 
se c a p t ó las s i m p a t í a s de su r ea l pa r i en 
te , po r haberse adaptado desde luego a l 
m o d o de v i d a e s p a ñ o l y haber mos t rado 
a l m o n a r c a una a d h e s i ó n y una s u m i 
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a s . Hab iendo en t rado 
en l a ca r re ra e c l e s i á s t i c a , con f i é se l e el 
arzobispado de Toledo , e l m á s r i c o del 
m u n d o , pues p r o d u c í a 300,000 ducados 
anuales, y r e c i b i ó a d e m á s e l capelo car
dena l i c io . 

Fe l i pe s i n t i ó g r a n i n c l i n a c i ó n hac ia 
ese par iente , que se esforzaba en pare-

(1) Tassis, Comentara, libro V I I I , 572. 

cerse en u n todo a é l , y no s ó l o le des t i 
n ó a d e s e m p e ñ a r u n a l t o papel p o l í t i c o , 
sino que, a pesar de su estado e c l e s i á s t i 
co, quiso casarle con su h i j a p red i l ec t a , 
l a i n f a n t a I sabe l . Desgrac iadamente e l 
a rch iduque no se s e n t í a i n c l i n a d o a lo 
p r i m e r o , pues era de genio bondadoso, 
de rectas in tenciones , aman te de los me
dios p a c í f i c o s y suaves en cuanto fuesen 
posibles, y desde e l p u n t o de v i s t a r e l i 
gioso profesaba f a n á t i c a i n t o l e r a n c i a , y 
opinaba como los m á s t é t r i c o s e s p a ñ o l e s 
en p u n t o a cuestiones p o l í t i c a s . 

F e l i p e le d e s t i n ó a l gobierno de los 
P a í s e s Bajos, cuyas comarcas rebeldes 
necesi taban u n h o m b r e dotado de g r a n 
t a l e n t o y de g r a n e n e r g í a pa ra d o m i 
nar las de nuevo y cuyos t e r r i t o r i o s so
met idos e x i g í a n u n h o m b r e de Es tado 
de c l a ro en t end imien to y en ex t remo ac
t i v o que c i c a t r i z a r a sus innumerab les he
r idas . Fe l ipe , l l evado de su i n c l i n a c i ó n 
hac ia e l par iente a u s t r í a c o y de sus s i m 
p a t í a s po r l a r e l i g i o s i d a d de A l b e r t o , co
m e t i ó una g r a n f a l t a p o l í t i c a . Luego que 
el Papa hubo consentido en que sal iera del 
seno de l a Ig l e s i a , h í z o s e cargo e l a r c h i 
duque del gobierno de los P a í s e s Bajos 
( p r i m a v e r a de 1596); dos a ñ o s d e s p u é s ve
r i f i cóse su enlace con l a i n f a n t a , y F e l i 
pe c e d i ó a l a i l u s t r e pareja el gobierno de 
B é l g i c a , aunque b a j ó l a s u p r e m a c í a espa
ñ o l a , l a c u a l se e j e rc ió con t a n t a pre
s i ó n que l a d o m i n a c i ó n de A l b e r t o y de 
I sabe l apenas se d i f e r e n c i ó de u n v i r r e i 
na to c o m ú n . 

Colocada de esta suerte su f a m i l i a , en 
m a y o de 1598, se p r e p a r ó Fe l ipe pa ra 
una m u e r t e que le anunc iaban e l r ec ru 
dec imien to de l a go ta y l a a p a r i c i ó n de 
una fiebre h é t i c a . E n todas las a r t i c u l a 
ciones de su cuerpo se f o r m a r o n l l agas 
de g r a n t a m a ñ o que le p r o d u c í a n h o r r i 
bles dolores, y en el las aparecieron, se
g ú n se cuenta, gusanos que no pud ie ron 
ser ex t i rpados , a pesar de todo el. cu ida 
do de los m é d i c o s , aunque probab lemen
te no fueron sino c á c u l o s á c i d o s , parec i 
dos por su f o r m a a los gusanos. 

E l enfermo, que se h a b í a mandado 
t r a s l ada r a su residencia f a v o r i t a , e l 
Esco r i a l , p e r m a n e c i ó i n m ó v i l por espa
cio de c incuen ta y tres d í a s , presa de 
t e r r ib les t o rmen tos . E n medio de aque l 
m a r t i r i o , m á s h o r r i b l e que e l que por 
orden suya h a b í a n padecido las v í c t i m a s 
de su odio p o l í t i c o y re l ig ioso , c o n s e r v ó 
Fe l ipe e l v a l o r pas ivo y estoico que le 
era p rop io y m o s t r ó una d e v o c i ó n que 
hub ie ra hecho h o n o r a u n santo. Con l a 
m i n u c i o s i d a d que constantemente h a b í a 



Felipe I I en sus últimos años.—Cuadro de Antonio Moro (1512-1588) 
(Museo del Prado) 
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manifes tado, d io todas las disposiciones 
detal ladas para su en t i e r ro . E n 1.° de 
sept iembre c e d i ó a su h i j o el cuidado de 
los negocios del re ino pa ra poder dedi
carse exc lus ivamente a l a s a l v a c i ó n de 
su a l m a , lo cua l h izo con todo el f e rvo r 
posible; y el d í a 11 de sept iembre se des
p i d i ó de sus h i jos r e c o m e n d á n d o l e s que 
conservaran fielmente las creencias ca
t ó l i c a s ; y a d e m á s m a n d ó que M o u r a , su 
f a v o r i t o , entregase a su h i j o y sucesor 
las l l aves de los papeles secretos pa ra 
que pasaran a manos del m a r q u é s de 
Den la , f a v o r i t o del p r í n c i p e , que has ta 
entonces h a b í a sido perseguido por él (1). 
P o r fin a b a n d o n ó Te l ipe I I este m u n d o 
en l a m a ñ a n a del 30 de sept iembre de 
1598. 

Fe l ipe contaba, a l m o r i r , 71 a ñ o s y de 
ellos l levaba 43 de re inado . Desde sus 
silenciosos gabinetes de los palacios de 
M a d r i d , de Aran juez y de l Esco r i a l , ha
b í a t en ido en suspenso a toda E u ropa . 
Todas las fuerzas de su ' extenso r e ino 
h a b í a n sido empleadas pa ra un solo ob
je to : e l es tablec imiento de u n despotis
m o u n i v e r s a l en l o p o l í t i c o y en lo r e l i -

f ioso. E l r o m a n i s m o y el e s p a ñ o l i s m o 
e b í a n , en estrecha a l ianza , d o m i n a r el 

m u n d o , bien que e l Papa no d e b í a ser 
m á s que u n se rv idor l ea l del m o n a r c a 
e s p a ñ o l , del r e y c a t ó l i c o , del defensor 
de l a Ig l e s i a , j u n t o a l a casa de Habs -
bu rgo no d e b í a l evan ta rse potencia a l 
guna ; a sus pies d e b í a rendi rse i n m e d i a 
t a o med ia t amen te el m u n d o . 

Fe l ipe s i g u i ó este i n a u d i t o p l a n con 
m á s c o n v i c c i ó n y m á s impac ienc ia que 
su padre Carlos V , el c u a l , como hombre 
de Estado p r á c t i c o y f r í o y poco e s p a ñ o l , 
no hub ie r a considerado nunca t a l p ro
yec to m á s que como u n lejano y poco 
probable idea l . N o era a s í Fe l ipe : su san
gre f r í a , su i nd i f e r enc i a eran só lo apa
rentes; sus c á l c u l o s exactos só lo se refe
r í a n a loe detalles, a las p e q u e ñ e c é s ; pero 
en lo p r i n c i p a l estaba dotado del nebu
loso r o m a n t i c i s m o de u n f a n á t i c o ; s ó l o 
que en él e l f ana t i smo re l ig ioso estaba 
í n t i m a m e n t e enlazado con l a a m b i c i ó n 
nac iona l y personal . Con i n a u d i t a inge 
n u i d a d , consideraba como derecho i n 
contestable del r e y de E s p a ñ a e l t r a t a r 
a l m u n d o entero cua l s i estuviese bajo 
su poder: a sus ojos era c r i m i n a l todo 
aquel que osaba oponerse a sus pre ten
siones. E l perseguir no s ó l o a sus s ú b d i -

( l ) Gachard, «Particularidades inéditas acerca 
de los últimos momentos de Felipe II,» Boletines 
de la Academia de Bélgica, XV, I I , 396. 

tos rebeldes, sino a los soberanos e x t r a n 
jeros por medio del veneno y del p u ñ a l 
de los asesinos; el tener a sueldo en todos 
los p a í s e s de E u r o p a t r a idores decididos 
de toda clase, desde el m i n i s t r o a l aven
t u r e r o a fo r tunado ; el cebarse en los des
dichados P a í s e s Bajos; el condenar como 
pecado c o n t r a r i o a l derecho y a l a r e l i 
g i ó n l a l l a m a de l p a t r i o t i s m o f r a n c é s 
que se in f l amaba con t r a l a a m b i c i ó n de 
E s p a ñ a ; el m a l t r a t a r a l Papa en per
sona cuando é s t e se a t r e v í a a separarse 
de l s is tema p o l í t i c o e s p a ñ o l ; e l o rdenar 
a su genera l , r e f i r i é n d o s e a l m a g i s t r a d o 
supremo de A r a g ó n , a l c é l e b r e defensor 
de las l iber tades aragonesas, « q u e p ren
diera i n m e d i a t a m e n t e a don J u a n de 
L a n u z a y m a n d a r a co r t a r l e l a c a b e z a , » 
son hechos que demuest ran evidentemen
te que l a a s p i r a c i ó n hac ia una monar 
q u í a u n i v e r s a l h a b í a l legado a ser en 
Fe l ipe I I u n a r t í c u l o de fe. Es te conven
c i m i e n t o en el mona rca nos parece una 
especie de locura ; pero Fe l ipe no era m á s 
que l a e n c a r n a c i ó n del e s p í r i t u del pue
blo e s p a ñ o l , de l a o p i n i ó n p ú b l i c a de Cas
t i l l a , donde se c r e í a que l a bandera ama
r i l l a y encarnada estaba l l a m a d a , j u n t a 
mente con l a de los cruzados, a cobi ja r 
bajo sus pl iegues toda l a t i e r r a . 

A menudo se qu ieren rebajar los t r i u n 
fos obtenidos po r Fe l ipe en todos los te
rrenos, especialmente en el r e l ig ioso : l o 
c ie r to es que é l c o n s i g u i ó e x t i r p a r por 
comple to el p ro te s t an t i smo en E s p a ñ a ; 
que, con a u x i l i o del Pon t i f i cado , v u e l t o 
a nueva v i d a , a c a b ó con l a h e r e j í a en 
I t a l i a , l a m i t a d de cuya n a c i ó n se encon
t r aba y a d i rec tamente somet ida a l a Co
rona e s p a ñ o l a ; y que s i en A l e m a n i a y 
en P o l o n i a h izo t an tos progresos l a Con
t r a r r e f o r m a d e b i ó s e , en g r a n par te , a l 
e jemplo, a los consejos y a l apoyo i n m e 
d ia to de Fe l ipe I I . E l c o n t r i b u y ó a que 
en l a m i t a d m e r i d i o n a l de los P a í s e s B a 
jos, donde e l c a to l i c i smo p a r e c í a supe
d i t ado , como en l a s e p t e n t r i o n a l a l p ro 
t e s t an t i smo, t r i un fa sen las creencias ca
t ó l i c a s y fuesen consideradas como l a 
r e l i g i ó n del p a í s . Fe l ipe I I a ú n h izo m á s , 
pues o b l i g ó a E n r i q u e I V a c o m p r a r por 
l a m i s a l a c iudad de P a r í s y l a sobera
n í a de F r a n c i a , y a man tene r e l c a t o l i 
c ismo como r e l i g i ó n del Es tado . Si e l 
ca to l i c i smo t r i u n f ó en todas partes de l 
c a l v i n i s m o ; s i a r r e b a t ó a l a R e f o r m a 
i m p o r t a n t e s t e r r i t o r i o s , d é b e s e a l so l i t a 
r i o del E s c o r i a l , que fué l a cabeza, e l 
caud i l lo , el a d a l i d y e l c a m p e ó n v i c t o 
r ioso de l a r e a c c i ó n c a t ó l i c a . 

Pero desde el p u n t o de v i s t a p o l í t i c o 
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no estuvo Fe l ipe a esta a l t u r a , todos sus 
planes f racasaron y s i a lgunos t u v i e r o n 
é x i t o fué en pe r ju ic io de su p a t r i a . L a 
ú n i c a conquis ta que l l e v ó a cabo, l a del 
p e q u e ñ o j d é b i l Es tado de P o r t u g a l , no 
fué duradera ; pues a los sesenta a ñ o s 
P o r t u g a l , por medio de una a fo r tunada 
r e v o l u c i ó n , c o n s i g u i ó sacudi r e l y u g o de 
C a s t i l l a que só lo h a b í a a t r a í d o sobre é l 
males f í s i cos y morales , calamidades y 
mise r ias . E l Es tado e s p a ñ o l y l a dinas
t í a e s p a ñ o l a comple t amen te debi l i tados 
fueron l a ú n i c a herencia que de jó F e l i 
pe I I , los ú n i c o s resul tados de su aspi
r a c i ó n a l a m o n a r q u í a u n i v e r s a l . E n 
esta empresa i n a u d i t a y sobrehumana 
se h a b í a n agotado todas las fuerzas del 
pueblo y de l a casa r e inan te . Pocas d é 
cadas s u b s i s t i ó e l t e r r i b l e fan tasma de 
l a po tenc ia e s p a ñ o l a , que en r ea l i dad no 
era y a m á s que u n cuerpo s in sangre y 
s in v i d a , h u n d i é n d o s e por comple to e l 
deb i l i t ado re ino , bajo l a d o m i n a c i ó n de 
ineptos monarcas , y a r r a s t r ando des
p u é s una v i d a pobre e i n s ign i f i c an t e . 

C A P Í T U L O V I I 

ADVENIMIENTO DE LOS BSTUARDOS 
EN INGLATERRA 

Desde e l desastre de l a a r m a d a I n v e n 
c ible l a re ina I sabe l t o m ó audazmente 
l a ofensiva c o n t r a los e s p a ñ o l e s y defen
d ió a E n r i q u e I V de F r a n c i a en sus l u 
chas con t r a los amigos y al iados de Es
p a ñ a . Es ta a t r e v i d a p o l í t i c a produjo los 
felices resul tados que constantemente 
h a b í a deseado B u r g h l e y para I n g l a t e 
r r a . C ie r to que este hombre de Es tado 
no h a b í a c r e í d o en l a p o s i b i l i d a d de que 
E s p a ñ a fuera venc ida en una sola bata
l l a ; pero lo que se h a b í a conseguido era 
y a de bastante i m p o r t a n c i a . I n g l a t e r r a 
estaba segura de verse p r o t e g i d a c o n t r a 
todo nuevo ataque que i n t e n t a r a n los 
e s p a ñ o l e s , med ian te las excursiones que 
sus escuadras y sus t ropas h a c í a n casi 
anua lmen te po r los t e r r i t o r i o s e s p a ñ o 
les, cuyos e j é r c i t o s estaban h a r t o ocupa
dos en B r e t a ñ a , en P a r í s y en los P a í s e s 
Bajos . A d e m á s I sabe l h a b í a detenido en 
e l con t inen te los progresos de l a Con t r a 
r e f o r m a , lo c u a l e q u i v a l í a a detener los 
del poder de E s p a ñ a . 

L o s t r i u n f o s conseguidos duran te l a 
ú l t i m a d é c a d a p rodu je ron g r a n efecto, 
aun en l a v i d a i n t e l e c t u a l de l a n a c i ó n 
ing lesa , d á n d o l e e x t r a o r d i n a r i o i m p u l 
so. E l pueblo i n g l é s c o m p r e n d í a que en 
e l m u n d o s igni f icaba a lgo e l hecho de 

l u c h a r con v a l o r y h a b i l i d a d po r u n g r a n 
p r i n c i p i o , y que esto aumentaba l a fuer
za, el bienestar y l a a c t i v i d a d in te r io res . 
L a l i t e r a t u r a nac iona l , que en aquel la 
é p o c a se d e s a r r o l l ó en I n g l a t e r r a , fué 
t a n p r o p i a e independiente como nunca 
lo h a b í a sido n i lo v o l v i ó a ser. E n t o n 
ces a p a r e c i ó E d m u n d o Spenser con su 
R e i n a de las hadas, g rand iosa epopeya, 
cuya f o r m a recuerda los modelos i t a l i a 
nos. Su a r g u m e n t o es l a g l o r i f i c a c i ó n de 
l a l u c h a gigantesca sostenida por su na
c i ó n en pro de Una , l a verdadera r e l i 
g i ó n , y contra, Dnessa , el Pon t i f i cado , y 
Orgogl io , l a j e r a r q u í a , con sus crueles 
defensores; y a l p rop io t i e m p o l a exal
t a c i ó n de l a r e ina Isabel , c u y a figura 
f á c i l m e n t e se a d i v i n a en los rasgos idea
les de l a P r incesa de las hadas , G l o r i a -
na, y en los de l a j oven y v i r g i n a l caza
dora Belfebea, E l gusto l i t e r a r i o a c tua l 
puede encon t ra r exageradas las a laban
zas que Spenser p r o d i g a , no só lo a las 
v i r tudes , s ino á l a belleza de l a soberana 
que entonces contaba c incuenta y cinco 
a ñ o s ; pero h a y que tener en cuenta que 
I sabe l era a l a s a z ó n considerada como 
l a e n c a r n a c i ó n de l a grandeza, de l a l i 
be r tad y d e . l a independencia re l ig iosa 
de I n g l a t e r r a . 

D u r a n t e e l re inado de I sabe l n a c i ó 
t a m b i é n e l d r a m a i n g l é s , e l cua l , ade
m á s de una r a r a p e r f e c c i ó n i n t e r i o r , os
ten taba , u n t i n t e eminentemente nacio
n a l , a s í en el fondo como en l a f o r m a , 
que era e l verso blanco, e x p r e s i ó n , en
tonces y a u n ahora , de l a p o e s í a d r a m á 
t i c a ing lesa . T a m b i é n l a p o e s í a se rela
c i o n ó í n t i m a m e n t e con la r e ina . ¡ C u á n t o 
f a v o r e c i ó l a soberana el p r i m e r tea t ro 
( B l a c k - F r i a r s ) que se f u n d ó en 1576, y 
c ó m o se ag rupaban a l rededor de e l la los 
poetas d r a m á t i c o s ! N o es é s t e e l l u g a r 
m á s a p r o p ó s i t o pa ra h a b l a r de l m é r i t o 
de Greene, M a r l o w e , B e a u m o n t , F l é c h -
ter , Ben Jonson y Mass inger : todos que
dan obscurecidos ante el e s p l é n d i d o sol 
de Shakespeare, g r a n d r a m a t u r g o de to
dos los t iempos , a l a pa r que e l m á s ar
diente de los pa t r io t a s . Su ta rea p red i 
lec ta fué t r aza r l a h i s t o r i a de I n g l a t e r r a 
en una serie de grandiosos y a t rev idos 
cuadros; pero no con l a sangre f r í a y l a 
t r a n q u i l i d a d de u n h i s t o r i a d o r que estu
dia e l pasado de su pueblo, s ino pa r t i en 
do para este estudio del p u n t o de v i s t a 
de u n i n g l é s p a t r i o t a y protes tante , des
de el cua l ana l izaba y d e s c r i b í a los h o m 
bres y los sucesos de remotas é p o c a s . 
Sus d ramas h i s t ó r i c o s fueron en seguida 
populares y e s t imulaban a l e jemplo . Bajo 
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los constantes auspicios de l a re ina , cons
t r u y é r o n s e en L o n d r e s y en sus a r raba
les once teatros (1). L a p r e s i ó n de los 
acontecimientos que entonces s e n t í a e l 
pueblo i n g l é s h a c í a que é s t e se interesa
r a v i v a m e n t e por las escenas de l a v i d a 
d r a m á t i c a . 

De esta suerte aquel la g e n e r a c i ó n r o 
busta, consciente y t a n eminentemente 
n a c i o n a l se f a m i l i a r i z a b a con l a a n t i g ü e 
dad que t a n t o gus taba y t a n t o h a b í a es
tud iado l a m i s m a re ina desde su j u v e n 
t u d . L a s s e ñ o r a s m á s d i s t ingu idas sen
t í a n por lo a n t i g u o l a m i s m a af ic ión que 
los hombres: l a d y A n a Bacon , madre del 
i l u s t r e filósofo y h o m b r e de Estado, es
c r i b í a el g r i ego con t a n t a p e r f e c c i ó n 
como t r a d u c í a a l i n g l é s las obras i t a l i a 
nas. L o s an t iguos c l á s i c o s cons t i t uye ron 
desde entonces e l estudio predi lec to de 
las clases elevadas e i n s t ru ida s de I n g l a 
t e r r a . Camden, a ins tanc ias de B u r g h -
ley , e s c r i b i ó en l a t í n l a h i s t o r i a de I sa
bel , t o m a d a d é los documentos oficiales 
que se le f a c i l i t a r o n , y su obra es mode
rada y fiel, aunque en sentido comple ta
mente rea l i s ta . Camden se encontraba 
en medio de u n c í r c u l o de erudi tos for
males y estudiosos. L o s a l tos fines y e l 
e s p l r i t u a l i s m o de aque l la é p o c a y e l d i 
v u l g a d o estudio de l a a n t i g ü e d a d l l ena 
r o n las composiciones l i t e r a r i a s de u n é n 
fasis que, en nuestros t iempos , puede pa
recer ampuloso, pero que entonces era l a 
e x p r e s i ó n de l a p o e s í a y de l a filosofía. 
H i j o de aquel p e r í o d o , p ro teg ido por 
I sabe l , aunque no m u y favorecido en su 
a c t i v i d a d p ú b l i c a , fué Francisco B a 
con (2), que c o m e n z ó su ca r re ra l i t e r a 
r i a bajo e l re inado de aquel la princesa, 
para t e r m i n a r l a du ran t e el de su suce
sor. E n l a cor te de Isabel v i v í a "Walter 
R a l e i g h , h é r o e m a r i n o (3), docto y poe
ta , que s i n ser u n genio en nada, era u n 
t a l en to en todo, pero cuyo c a r á c t e r era 
desgraciadamente c í n i c o y l icencioso. 

Pero lo m á s i m p o r t a n t e era l a p l é y a 
de de i lus t res hombres de Estado que se 
ag rupaban en t o r n o de I sabe l . J u n t o a 
l o r d B u r g h l e y , que só lo s o b r e v i v i ó ocho 
a ñ o s a su amigo y colaborador W a l s i n -
g h a m , m u r i e n d o en 1598 cuando contaba 
78 a ñ o s de edad y 40 de p r i m e r m i n i s t r o , 
encontramos a su h i j o , Rober to Cec i l , 
que, s in ser comparab le con su padre, 

(1) flallam, Introducción a la historia de la 
Literatura, I I , I I I , Sección 3. 

(2) Ch. de Eemusat, Bacán, su vida, su tiempo 
y su filosofía (París, 1857); Spedding, Cartas y 
vida de Lord Bacon, 7 tomos (Londres, 1862-1874). 

(3) Mejor dicho pirata.—(JV. de R.) 

h a b í a heredado de é s t e l a astucia , a c t i 
v i d a d y h a b i l i d a d pa ra resolver los ne
gocios . 

A d e m á s vemos a E d u a r d o Coke, p r o 
curador genera l de I sabe l y j u r i s con 
su l to e l m á s e r u d i t o de su é p o c a ; a l y a 
mencionado Bacon , abogado e x t r a o r d i 
n a r i o de l a r e ina , t a n t e m i d o como apre
ciado por su ingeniosa elocuencia, y so
bresal iente ent re todos por su i n s t r u c c i ó n 
filosófica y po r sus s in iguales dotes de 
i n t e l i g e n c i a . Como é s t e , estaba t a m b i é n 
den t ro de l a v i d a de l a cor te s i r "Walter 
R a l e i g h . 

N i n g u n o , s i n embargo , t a n p red i lec to 
de l a r e ina como Rober to D e v r e u x , con
de deEssex, h i j o del conde W á l t e r Essex 
que, a consecuencia de una in jus t a an i 
mos idad de L e i c é s t e r , se h a b í a v i s t o p r i 
vado de todo a u x i l i o m i e n t r a s c o m b a t í a 
como genera l a los rebeldes ir landeses, 
y m u r i ó poco d e s p u é s de pena y de can
sancio. D i jó se entonces que L e i c é s t e r le 
h a b í a envenenado (4). Casada l a v i u d a 
con el adversar io de su d i f u n t o esposo, 
su h i j o Rober to , que a l a s a z ó n contaba 
nueve a ñ o s , pues h a b í a nac ido en 1567, 
i n t i m ó con el padras t ro , que le q u e r í a 
e n t r a ñ a b l e m e n t e y que le i n t r o d u j o en 
l a cor te de I sabe l . 

M u e r t o L e i c é s t e r en 1588, e l joven. 
Essex, de bello aspecto y de caballeres
cas costumbres, fué su sucesor en e l fa 
v o r í n t i m o de l a re ina . Y a sabemos que 
Isabe l , a pesar de su anc i an idad , no po
d í a pasar s in sent imenta les homenajes; 
a s í es que las relaciones en t re Essex y 
l a soberana, que p o d í a ser su abuela, t o 
m a r o n m u y p r o n t o las apar iencias de 
una verdadera p a s i ó n amorosa, que en 
r ea l i dad por pa r t e de Essex no e x i s t í a . 
Essex pensaba u t i l i z a r el f avor de l a r e i 
na para r ea l i za r sus vastos proyectos: 
q u e r í a suavizar el r i g o r de las leyes po
l í t i c o - r e l i g i o s a s d ic tadas c o n t r a los ca
t ó l i c o s y especialmente c o n t r a los p u r i 
tanos; u n i r toda I n g l a t e r r a pa ra en tab la r 
l a l u c h a con E s p a ñ a y a tacar a é s t a en 
sus posesiones de U l t r a m a r , contando 
para e l lo con e l a u x i l i o de los ind ios , t a n 
m a l t r a t a d o s por los e s p a ñ o l e s . E r a é s t a , 
como se ve, una c o m b i n a c i ó n a t r e v i d a , 
vas ta y no m a l concebida. 

E l f avor que L e i c é s t e r le h a b í a dispen
sado le a t ra jo l a enemis tad de B u r g h l e y , 
e l cua l censuraba t a n t o m á s sus planes 
cuan to que é l h a b í a y a t e r m i n a d o con 
una paz h o n r o s í s i m a l a l u c h a entablada 

(4) Aikin, Memoirs ofthe Court of the Queen 
Elizaheth (3.a edición: Londres, 1819), I I , 49. 
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con el r e y de E s p a ñ a . Essex, elevado por 
l a r e ina a l cargo de g r a n m a r i s c a l de 
I n g l a t e r r a , v e n c i ó en esta d i scord ia a su 
anciano adversar io , con t inuando , en su 
consecuencia, l a l u c h a con t r a los espa
ñ o l e s . S in embargo, l a a n t i p a t í a que el 
padre s e n t í a hac ia e l j oven f a v o r i t o l a 
h e r e d ó e l h i j o d e B u r g h l e y , el secretario 
de Estado s i r Robe r to Cec i l . 

l a cor te para a lcanzar una p reponde ran 
cia , a saber: los p a r t i d a r i o s de Essex por 
u n lado, y po r o t ro los de Ceci l , que e ran 
superiores en n ú m e r o . 

Confiado en e l f avor de l a r e ina , Essex 
hub ie r a t r i u n f a d o de sus adversar ios , s i 
sus cualidades hubiesen cor respondido a 
sus proyectos , y s i las c i r cuns tanc ias 
exter iores no hubiesen l uchado con t r a é l . . 

i 

Palacio del Buen Retiro, con la estatua de Felipe I I 

Este astuto jorobado, que nunca r e t ro 
cedió an te adversar io a lguno , fué m u y 
pronto e l enemigo m o r t a l de Essex, y a 
él se u n i e r o n todos aquel los que env id i a 
ban l a elevada p o s i c i ó n del f a v o r i t o , es 
decir , casi t oda l a cor te . E n cambio los 
c a t ó l i c o s y los pu r i t anos , que c o m p o n í a n 
una tercera pa r t e del pueblo i n g l é s (1), 
e l e j é r c i t o y especialmente los oficiales 
apoyaban a Essex, a quien consideraban 
como c a u d i l l o . ' 

L o s ú l t i m o s qu ince . a ñ o s de l re inado 
de I sabe l , es decir , desde l a c a t á s t r o f e 
de l a I n v e n c i b l e , son como e l e p í l o g o de 
u n g r a n d r a m a . E l i n t e r é s d e c a y ó en 
aquel p e r í o d o , porque todas las cuestio
nes h a b í a n sido resueltas . L a p ro tago
n i s t a de l a obra , l a r e ina , d e s a p a r e c i ó de 
l a escena y de jó l a a c c i ó n a cargo de los 
j ó v e n e s i n t e l i gen t e s , i n s t r u i d o s y a m b i 
ciosos que se c o m b a t í a n m u t u a m e n t e en 

(1) Relación de Nicolás Molin. Parozzi y Ber-
chet. Serie IV , 47. 

Sus empresas guerreras no o b t u v i e r o n e l 
é x i t o que se h a b í a esperado, pues s i b i en 
t o m ó en 1596 l a ciudad-de C á d i z , no p u 
do conservar la , n i c o n s i g u i ó ven ta ja a l 
guna duradera con t r a E s p a ñ a . A d e m á s , 
no supo tener para con l a anc iana r e i n a 
l a paciencia y las consideraciones nece
sarias. Creyendo seguro el a m o r de é s t a , 
m o s t r á b a s e a menudo d e s d e ñ o s o y f r ío 
pa ra con e l la , l o cua l l a i n d i g n ó sobre 
manera , aumen tando cada d í a m á s el 
f u r o r que en e l la despertaba t a l conduc
t a . Orgu l lo so y pe tu lan te , h i z o todo l o 
posible pa ra atraerse l a r e a l a n t i p a t í a , 
confiando en que en ú l t i m o caso p o d r í a 
abandonar a l a r e ina y apoyarse en e l 
pueblo y en e l e j é r c i t o . 

U n a de las cosas que m á s i n d i g n a r o n 
a I sabe l fué que Essex se casara secreta
mente con l a h i j a d e W a l s i n g h a m ; pero, 
a pesar de todo, l a conducta que el con
de s e g u í a pa ra con e l l a era t a n i m p e r t i 
nente y poco respetuosa, que l a r e ina , 
ciega de f u r o r por verse e n g a ñ a d a y des-
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preciada, d i ó l e u n b o f e t ó n . Essex en ton
ces e c h ó m a n o a l a espada en a c t i t u d 
amenazadora, y desde aquel momento , a 
pesar de su aparente r e c o n c i l i a c i ó n , no 
v o l v i ó a r e i n a r buen acuerdo en t re l a 
r e ina y su ex f a v o r i t o . L a s car tas de é s t e 
a l a re ina son manifes taciones c laras de 
su a n t i p a t í a . E n sus conversaciones l a n 
zaba sobre l a r e i n a mordaces ep igramas 
que sus enemigos se apresuraban a refe
r i r a l a soberana r e c a r g á n d o l o s a ú n m á s , 
has ta que I sabe l r e s o l v i ó , y l a r a z ó n le 
sobraba para e l lo , poner fin a s i t u a c i ó n 
t a n insos tenib le alejando t e m p o r a l m e n 
te a l conde de l a cor te . P a r a e l lo se le 
o f r ec ió una o c a s i ó n o p o r t u n a , pero t r i s t e 
por c i e r to . 

F u é é s t a una nueva s u b l e v a c i ó n de los 
ir landeses, m á s i m p o r t a n t e y pe l igrosa 
que las an ter iores . E n vano desde 1584 
e l excelente gobernador , s i r J o h n Pe-
r r o t , h a b í a i n t e n t a d o atraerse por medio 
de l a d u l z u r a y de l a c o n c i l i a c i ó n a los 
c a t ó l i c o s i r landeses: l a codiciosa i m p a 
c ienc ia del c lero ang l i cano , y e l menos
precio con que los soldados y colonos 
ingleses t r a t a b a n a los i n d í g e n a s , echa
r o n por t i e r r a sus bien concebidos p l a 
nes. Es to d e s p e r t ó nuevamente e l odio 
imp lacab l e de los ir landeses con t ra I n 
g l a t e r r a y c o n t r a los ingleses, y su p ro 
funda a n t i p a t í a era t an to m á s pe l ig rosa 
cuan to que g r a n n ú m e r o de ir landeses 
h a b í a n comba t ido a sueldo de l a L i g a y 
de E s p a ñ a , y e l p a r t i d o nac iona l p o d í a 
de é s t a suerte d isponer de otros t an tos 
guerreros exper imentados . 

P rOnto se p r e s e n t ó u n caud i l l o , que 
fué H u g o O-Neal , h o m b r e eminente , ele
vado por l a r e i n a de I n g l a t e r r a a conde 
de T y r o n e . L o s e s p a ñ o l e s y el Papa les 
exc i taban a l a l ucha , y por eso los rebel 
des esperaban poder con ta r con e l a u x i 
l i o de E s p a ñ a y de I t a l i a . E n 1594 esta
l l ó l a s u b l e v a c i ó n , cuyo objeto era, y a s í 
en a l t a voz se p roc l amaba , l i b e r t a r l a 
i s la pa ra s iempre de l y u g o de los i n g l e 
ses. Estos su f r i e ron en B l a c k w á t e r una 
g r a n de r ro ta que puso en manos de los 
sublevados las c u a t r o q u i n t a s partes de 
I r l a n d a . 

Essex no h a b í a dejado de censurar p ú 
b l i camen te l a conducta de los caudi l los 
ingleses en I r l a n d a y de hacer, en e l 
Consejo p r i v a d o , objeciones con t ra todos 
sus planes, y entonces l a re ina le conf ió , 
en l a p r i m a v e r a de 1599, e l supremo 
m a n d o de u n nuevo e j é r c i t o de 22,000 
hombres enviado c o n t r a los rebeldes is
l e ñ o s . De m a l a gana o b e d e c i ó Essex el 
r ea l manda to , y c o n t r a su v o l u n t a d se 

s e p a r ó de l a r e ina y de l a corte , d e j á n 
dolas entregadas entonces a l a exc lus iva 
in f luenc ia de sus enemigos, pa ra hacer 
c o n t r a los i n c u l t o s ir landeses una gue
r r a , en l a cua l no p o d í a conquis ta r g r a n 
renombre . 

Entonces d e c i d i ó , a l parecer, i r p r o 
longando l a l u c h a y crearse en e l e j é r c i 
to que le h a b í a sido confiado una verda
dera potenc ia pa ra r e s i s t i r , aun s in e l 
apoyo de l a re ina , a sus adversar ios . A l 
poco t i e m p o firmó con T y r o n e u n a r m i s 
t i c i o m u y vergonzoso, en v i r t u d del cua l 
s ó l o q u e d ó a l a corona de I n g l a t e r r a 
una sombra de s o b e r a n í a en I r l a n d a , y a 
que e l gobierno p o l í t i c o y re l ig ioso pa
saba, en r ea l i dad , a manos de los c a t ó l i 
cos ir landeses. Su a m b i c i ó n era dejar que 
I r l a n d a se gobernara en c ie r to modo a s í 
m i s m a y reanudar en seguida l a l u c h a 
con E s p a ñ a , que p o d í a p ropo rc iona r l e 
laureles y r iquezas s in cuento. 

Pero s ó l o a l f rente de su e j é r c i t o h u 
biera podido o b l i g a r a Isabel y a sus con
sejeros a proceder de u n modo t a n con
t r a r i o a l a p o l í t i c a que h a c í a a ñ o s se se
g u í a en I n g l a t e r r a . A q u e l l a empresa no 
hub ie r a sido impos ib le , porque los of i 
ciales y los soldados estaban cansados de 
l a gue r ra en I r l a n d a , y a s í lo h a b í a pen
sado t a m b i é n Essex en u n p r i n c i p i o ; 
pero en e l m o m e n t o de ob ra r p a r e c i ó l e 
t a l d e c i s i ó n demasiado pe l igrosa y pre
firió poner o t r a vez en juego su in f lu jo 
personal para con l a r e ina . A este fin, y 
a pesar de l a p r o h i b i c i ó n f o r m a l que se 
le h a b í a hecho de v o l v e r a I n g l a t e r r a , 
a b a n d o n ó a fines de sept iembre de 1599 su 
e j é r c i t o en I r l a n d a , d i r i g i ó s e a Londre s 
y s o r p r e n d i ó a I sabe l en su d o r m i t o r i o . 

L a r e ina le r e c i b i ó , en u n p r i n c i p i o , 
b e n é v o l a m e n t e , pero poco a poco l a voz 
de l a a n t i g u a p a s i ó n fué sofocada por l a 
i n d i g n a c i ó n que los capr ichos y l a des
obediencia de l f a v o r i t o h a b í a n p r o d u c i 
do en su á n i m o , y en l a m i s m a tarde de 
su l l egada fué Essex reducido a p r i s i ó n . 
P o r m a n d a t o expreso de I sabe l f o r m ó s e -
le u n proceso ante e l t r i b u n a l p o l í t i c o de 
l a C á m a r a es t re l lada, l a cua l le c o n d e n ó 
a l a s u s p e n s i ó n de todos sus cargos y a l 
arres to en su p rop io d o m i c i l i o . Essex es
t u v o a l g ú n t i e m p o t r a n q u i l o , esperando 
que se le concediera g rac ia , pero en v i s 
t a de que se pasaban meses y meses s i n 
que l a r e ina revocase e l f a l l o , p e r d i ó l a 
paciencia . 

Con i n d i g n a c i ó n supo entonces (1600) 
que I sabe l en t raba , en Boulogne , en ne
gociaciones de paz con los e s p a ñ o l e s , y 
entonces r e a n u d ó las an t iguas relaciones 
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que en Escocia t e n í a , como p a r t i d a r i o 
que h a b í a sido en o t ro t i e m p o de l a do
m i n a c i ó n de los Es tuardos en I n g l a t e r r a . 
R o d e ó s e a d e m á s de a lgunos lores i n g l e 
ses, esperando que e l pueblo de Londres , 
que t a n t o le q u e r í a , se l e v a n t a r í a por é l : 
los sacerdotes, especialmente los p u r i t a 
nos, o raban po r é l p ú b l i c a m e n t e ; y en 8 
de febrero de 1601 redujo a p r i s i ó n a a l 
gunos emisar ios que l a r e ina le e n v i ó 
pa ra ped i r l e cuentas de sus i n t r i g a s y 
p repa ra t ivos , y con sesenta hombres ar
mados r e c o r r i ó las calles de Londres , 
exc i t ando a los ciudadanos a que se su
b l e v a r a n en su favor . E n todas par tes 
fue ron rechazadas tales exci taciones y 
Essex t u v o que entregarse m u y p r o n t o a 
d i s c r e c i ó n a las reales t ropas . Siempre 
h a b í a mos t r ado i n o p o r t u n a m e n t e t a n t o 
su audacia como su d e b i l i d a d : a s í es que 
no pudo con jura r su t r á g i c a suerte. 

E n e l fondo e l pueblo estaba c i e r t a 
men te en su f a v o r ; pero esto no h a c í a 
m á s que a u m e n t a r l a i n d i g n a c i ó n y los 
temores de l a r e ina . M i e n t r a s los enemi 
gos de Essex p e r m a n e c í a n confiados, 
pues con taban segura su r u i n a , sus a m i 
gos le abandonaron . Bacon , a qu ien ha
b í a p rod igado grandes beneficios y a 
q u i e n h a b í a salvado de l a mi se r i a , fué 
suf ic ientemente bajo y s e r v i l pa ra p ro 
ceder c o n t r a é l con r i g o r sumo, cuando 
se v i ó elevado a l cargo de abogado del 
Es tado . Essex fué condenado a muer t e ; 
I s abe l v a c i l ó a lgunos d í a s en c o n f i r m a r 
l a sentencia, pues esperaba que el conde, 
deponiendo su o r g u l l o , se h u m i l l a r í a a 
ped i r l e g r a c i a , en cuyo caso se hub ie ra 
con ten tado con i m p o n e r l e u n l i ge ro cas
t i g o ; pero Essex no quiso da r aquel pa
so y , en su consecuencia, fué decapi tado 
en 25 de febrero de 1601. 

E l pueblo le c o m p a d e c i ó s inceramente 
y c o n s e r v ó odio p ro fundo hac ia sus ene
m i g o s Cec i l , R a l e i g h y Bacon , y hac ia 
l a r e i n a m i s m a , que p a r e c í a haber que
r i d o servirse de é l como de u n s imp le 
i n s t r u m e n t o . I sabe l , pa ra jus t i f icarse , 
h izo que Bacon escr ib iera una a c u s a c i ó n 
c o n t r a su a n t i g u o p ro t ec to r y bienhe
chor ; pero p r o n t o c o n o c i ó que l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a del r e ino se apa r t aba de e l l a y 
que se preparaba u n nuevo p e r í o d o con 
tendencias pel igrosas . Su P a r l a m e n t o 
h a b l ó de u n modo que demost raba que 
l a h u m i l l a n t e s u m i s i ó n a l a m o n a r q u í a , 
t a l como era u n s ig lo antes, h a b í a des
aparecido po r comple to y que los C o m u 
nes de I n g l a t e r r a se s e n t í a n entonces 
an imados de u n e s p í r i t u nuevo e inde
pendiente . 

E n e l P a r l a m e n t o de 1597 y especial
mente en el de 1601, d e s p u é s de l a muer
te de Essex, l a C á m a r a baja se e x p r e s ó 
en t é r m i n o s m u y v io len tos c o n t r a el mo
nopo l io de los derechos comerciales que 
l a r e ina s o l í a da r a sus f a v o r i t o s pa ra 
recompensarles, s i n que a e l la le costara 
nada l a recompensa. E l monopo l io no se 
l i m i t a b a a los a r t í c u l o s de lu jo , sino que 
se e x t e n d í a a los de p r i m e r a necesidad, 
como l a sal , los cueros, los carbones, que 
los consumidores , es decir , todo e l pue
blo , pagaban a precios e l e v a d í s i m o s , y 
que e ran in famemente adul te rados . 

E n vano l a r e ina h a b í a mani fes tado , 
en 1597, l a esperanza de que «sus leales 
y amantes s ú b d i t o s no v e r í a n ar rebata
das sus p r e r r o g a t i v a s que c o n s t i t u í a n l a 
m á s hermosa flor de su j a r d í n y l a m á s 
preciosa per la de su c o r o n a . » E n 1601 
e s t a l l ó nuevamente l a t empes tad en l a 
C á m a r a baja: en l a t r i b u n a p ú b l i c a se 
l e y ó l a l i s t a de los monopol ios , excla
m á n d o s e : « P r o n t o veremos en e l la el 
p a n . » L o s discursos de los i n d i v i d u o s 
adictos a l a r e ina no p r o d u j e r o n efecto 
a lguno , has ta que Isabel en persona ce
d ió y d e c l a r ó que todos los monopol ios 
existentes quedaban derogados y nunca 
p o d r í a n ser nuevamente establecidos (1). 

I sabe l , pues, hubo de someterse a las 
exigencias de su pueblo, v i é n d o s e prec i 
sada a sacr i f icar una pa r t e i m p o r t a n t e 
de las reales p r e r r o g a t i v a s de que hasta 
entonces h a b í a gozado. T a m b i é n en lo 
que a l a p o l í t i c a e x t e r i o r se r e f e r í a t u v o 
que r e n u n c i a r a sus ideas p a c í f i c a s y se
g u i r los mismos planes que h a b í a conce
bido Essex y a cuya r e a l i z a c i ó n se d e b í a 
en g r a n pa r t e l a m u e r t e de é s t e . 

A l rechazarse el a r m i s t i c i o que e l con
de h a b í a firmado con T y r o n e , e s t a l l ó de 
nuevo l a l u c h a en l a vecináT i s l a : los es
p a ñ o l e s env i a ron , a l a u x i l i o de los i r l a n 
deses, u n e j é r c i t o conducido po r don 
J u a n de A g u i l a r y Ocampo. L a n o t i c i a 
del apoyo que los e s p a ñ o l e s pres taban a 
I r l a n d a d e s p e r t ó a I sabe l de su s u e ñ o de 
paz, p r o b á n d o s e entonces que l a r e ina 
de I n g l a t e r r a no p o d í a v i v i r amistosa
mente con e l rey c a t ó l i c o , y que las ne
gociaciones de 1600, como las de 1587, 
no h a b í a n servido m á s que pa ra ofrecer
le una segur idad m e n t i d a . L a as tuc ia de 
los e s p a ñ o l e s no t u v o c i e r t amen te esta 
vez mejor é x i t o que cuando l a empresa 
de l a a r m a d a I n v e n c i b l e , 

(1) Hallara, Historia constitucional de Ingla
terra, cap. V, tomo I , pág. 351. Edición de París 
de 1827. 
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E n efecto, l a p r i m e r a escuadra que 
a l l í e n v i a r o n fué des t ru ida po r una t e m 
pestad apenas se h izo a l a ve la ; y cuan
do l a segunda, m á s fq l i z , l o g r ó desem
barcar sus t ropas en I r l a n d a , y A g u i l a r , 
genera l del « s a n t o e j é r c i t o , » e x c i t ó a los 
c a t ó l i c o s ir landeses a que se sublevaran, 
el a rdo r de los rebeldes se h a b í a d i s m i 
nu ido considerablemente , y los e s p a ñ o 
les fueron f r í a m e n t e acogidos (1) . E l 
nuevo gobernador genera l de I r l a n d a , 
l o r d M o u n t j o y , d e r r o t ó a l e j é r c i t o c a t ó 
l i co en K i n s a l e (d ic i embre de 1601) de 
t a l suerte que los e s p a ñ o l e s t u v i e r o n que 
evacuar por c o m p l e t o l a i s l a en los p r i 
meros d í a s de l s igu ien te a ñ o . M o u n t j o y 
a c o n s e j ó a su soberano que h i c i e r a u n 
a r reg lo con los rebeldes satisfaciendo a l 
gunas de sus exigencias y p r o m e t i é n d o 
les una a m n i s t í a . 

De esta suerte las c i rcuns tanc ias o b l i 
ga ron a l a r e ina a seguir en todo l a po
l í t i c a que con t r a e l l a h a b í a defendido 
Essex. I sabel q u e r í a , sobre todo, t o m a r 
venganza de E s p a ñ a , y estaba dec id ida 
a seguir con t r a e l l a una l u c h a genera l . 
A este efecto, en enero de 1602, i n v i t ó a l 
r ey de F r a n c i a y a l a R e p ú b l i c a de V e -
necia a a tacar a E s p a ñ a en su p r o p i a 
p e n í n s u l a y en sus posesiones i t a l i anas , 
y se a p r e s t ó u n a escuadra inglesa que 
d e b í a presentarse an te las costas e s p a ñ o 
las e i n t e n t a r nuevamente l a s e p a r a c i ó n 
de P o r t u g a l de l a corona de C a s t i l l a . 

Sin embargo , I s abe l se c o n v e n c i ó p r o n 
to de que n i en su p a í s n i en e l ex t ran je ro 
gozaba y a de l a c o n s i d e r a c i ó n que a n t i 
guamen te h a b í a t en ido : e fec t ivamente , 
E n r i q u e I V le h izo contestar : « q u e e l 
rey h a r í a por I n g l a t e r r a cuanto pudiese, 
pero que no p o d í a en manera a lguna t u r 
bar l a paz y declararse ab ie r tamente 
c o n t r a E s p a ñ a , » y Venecia e n v i ó a L o n 
dres u n embajador que, en vez de t r a t a r 
de los p r e l i m i n a r e s pa ra una gue r r a co
m ú n con t r a E s p a ñ a , se l i m i t ó a f o r m u 
l a r severas quejas c o n t r a los corsar ios 
ingleses. I sabel d i ó a conocer l a i r a y e l 
d isgusto que estas nega t ivas le causaron 
en las duras pa labras con que c o n t e s t ó 
a l veneciano (2). 

(1) Lafuente, Historia general de España, XV, 
página 320. 

(2) Díjole: «No puedo tomar a bien que en los 
.cuarenta y cuatro años de mi reiuado la Repú
blica de Venecia no me haya hecho oir más que 
quejas, y que, así en las favorables como en las 
adversas circunstancias, no me haya dado nunca 
una prueba de que tenía conmigo y con mi reino 
la misma consideración que hacia con príncipes y 
soberanos.» Despacho del embajador veneciano 
Scaramelli, Barozzi y Berget. Serie IV, pág. 14. 

Sus hombres de Estado y sus a l lega^ 
dos se cu idaban y a poco de e l l a , proce
diendo a su anto jo y p rocu rando captar
se las s i m p a t í a s del r e y de Escocia, que 
en breve h a b í a de ocupar e l t r o n o de I n 
g l a t e r r a . 

I sabe l v i ó s e en su vejez (pues con taba 
setenta a ñ o s ) comple t amen te a is lada , 
s in defensa n i a m p a r o en su cor te n i en 
su pueblo, que desde los ú l t i m o s a ñ o s y 
especialmente desde l a m u e r t e de Essex 
se mos t r aba f r í o e i nd i f e r en t e con e l l a -
Es to h izo que cada d í a pensara m á s en 
aquel desdichado a qu ien t a n t o h a b í a 
quer ido, y cuyos consejos h a b í a n sido, 
preciso le era reconocerlo, los mejores. 

E n sus conversaciones con e l embaja
dor f r a n c é s B e a u m o n t (3) se descubre 
c u á n incesantemente recordaba todo es
to , y c u á n t o e m p e ñ o p o n í a en d iscu lparse 
de su poco p remed i t ada r e s o l u c i ó n , s i n 
que nunca pud ie ra consegui r lo . Cuando 
hablaba de Essex se le l l enaban los ojos 
de l á g r i m a s . E n m a y o de 1602 d e c í a y a 
que « e s t a b a cansada de v i v i r , po rque 
nadie h a b í a que le d iera s a t i s f a c c i ó n n i 

. le causara a l e g r í a (4).» Es ta t r i s t eza se 
a u m e n t ó de d í a en d í a , porque v e í a que 
h a b í a v i v i d o demasiado y s e n t í a ade
m á s que sus fuerzas i b a n d i s m i n u y e n d o . 

S e g ú n parece, no s u f r í a enfermedad 
aguda a lguna , sino que su m e l a n c o l í a 
l l e g ó a tener l a i n t e n s i d a d de u n a ver
dadera dolencia . Suspiraba y l l o r a b a , 
p e r m a n e c í a d í a s enteros s in p robar a l i 
men to , y no q u e r í a g u a r d a r cama, sino' 
que pasaba semanas en su cua r to , t e n d i 
da sobre a lmohadas , s i n poder d o r m i r 
m á s que una o dos horas . P o r fin fué 
l l evada a l a fuerza a su lecho, pero era 
impos ib l e encon t r a r remedio a su enfer
medad, y por esto se d i jo que su propia, 
m e l a n c o l í a h a b í a causado su muer t e . E n 
2 de a b r i l de 1603 p e r d i ó el uso de l a pa
l ab ra ; entonces m a n d ó l l a m a r a su Con
sejo p r i v a d o y por signos le m a n i f e s t ó 
que su sucesor h a b í a de ser e l r e y Jaco-
bo de Escocia (5); en e l p r o p i o d í a d i s -

(3) Raumer, Cartas de Par í s , I I , 231. 
(4) Estas expresiones de Isabel, dichas un aña 

antes de su muerte, son la refutación más com
pleta de la absurda historia del anillo que se su
pone enviado por Essex a la reina, en demanda de 
gracia, y que la condesa de Nottingam interceptó, 
no dejándolo llegar a su destino. La fábula añade 
que catorce días antes de morir Isabel la condesa 
lo declaró todo, y que desde entonces la reina, 
desesperada, deseó la muerte y se negó a tomar 
alimento alguno. Esta narración apareció ochenta 
años después, pero de ella no tuvieron noticia 
alguna los contemporáneos. 

(5) Relación de su pariente Roberto Cary, 
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puso que e l arzobispo de Can to rbe ry ora
r a e n a l t a voz, en su cuar to y du ran te ho
ras enteras, por l a s a l v a c i ó n de su a l m a 
y l a p repa ra ra pa ra l a muer t e . D e s p u é s 
p e r m a n e c i ó si lenciosa y concent rada en 
s í m i s m a has ta l a m a ñ a n a de l s iguiente 

sus empresas que consigna l a h i s t o r i a ! 
E l l a fué l a que d e c i d i ó d e f i n i t i v a m e n t e 
e l p o r v e n i r de I n g l a t e r r a : e l l a t e r m i n ó 
l a R e f o r m a re l ig iosa comenzada por su 
padre y le d i ó l a s u p r e m a c í a en su r e i 
no : e l l a o b t u v o l a p r i m e r a v i c t o r i a na-

1 Ia 

m K m 

Guillermo Shakespeare. - Facsímile de un grabado en cobre de Martín Droesbont, publicado 
en una edición de las obras de dicho autor, 1623 

d í a (3 de a b r i l de 1603) en que e x p i r ó . 
¡ T r i s t e y poco d i g n o fin de una de las 

mujeres m á s c é l e b r e s y de m á s é x i t o en 

conde de Monmouth, que, en parte, fué testigo 
presencial de los sucesos y, en parte, los oyó refe
r ir a su hermana lady Scroope, que entonces era 
la dama de confianza de la reina (Birch, Negotia-
tions, 206). Cary dice: The Queen grew worse and 
worse, because the would be so. La designación de 
Jacobo, como sucesor al trono de Inglaterra, por 
la moribunda Isabel, está confirmada por el em
bajador veneciano Nicolás Molin (Barozzi y Ber-
chet. Serie I V , pág. 45). 

v a l i m p o r t a n t e de I n g l a t e r r a : y e l la hizc 
que l a n a c i ó n inglesa , d e s p u é s de l a r g a 
i m p o t e n c i a , d e s e m p e ñ a r a en los des t i 
nos de E u r o p a u n papel i m p o r t a n t í s i m o . 
Sus dos inmed ia tos sucesores no s igu ie 
r o n sus tendencias: estaba l l a m a d o a 
con t i nua r l a s u n g r a n usurpador , C r ó m -
w e l l . I sabe l q u e b r a n t ó e l poder de Espa
ñ a , f a c i l i t ó l a resis tencia que o p o n í a n 
los holandeses, los hugonotes y E n r i 
que I V a los universales planes de l ca
t o l i c i s m o e s p a ñ o l ; s i n e l la l a h i s t o r i a 
de l s ig lo x v i hub ie ra t e r m i n a d o induda-
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blemente con u n a v i c t o r i a comple ta de 
Fe l ipe I I (1). 

¡ C u á n d i s t i n t o fué con e l la e l r e su l t a 
do! E n u n p r i n c i p i o l a l u c h a se h a b í a 
c i r c u n s c r i t o a dos grandes potencias ca
t ó l i c a s , E s p a ñ a y F r a n c i a ; a l paso que 
d e s p u é s e n t r a r o n en a c c i ó n con g r a n í m 
pe tu y creciente e n e r g í a dos fo rmidab les 
potencias protes tantes , I n g l a t e r r a y las 
P r o v i n c i a s U n i d a s de los P a í s e s Bajos 
l ib res . Si e l e lemento p ro tes tan te con
q u i s t ó y c o n s e r v ó en l a m a r c h a p o l í t i c a 
de E u r o p a u n l u g a r independiente e i m 
p o r t a n t e , d e b i ó s e en g r a n pa r t e a l a r e i 
na Isabel y a sus consejeros. 

T o d a v í a no se h a b í a n enfr iado los mor 
tales depojos de I sabe l , cuando y a los 
lores ingleses se apresuraban a v o l a r ha
c ia E d i m b u r g o pa ra prestar a l l í home
naje a l nuevo soberano. 

Y s in embargo , ¡ c u á n poco se p a r e c í a 
Jacobo E s t u a r d o a su i l u s t r e antecesora! 

Jabobo h a b í a rec ib ido una e d u c a c i ó n 
esmerada; era u n sabio que h a b í a estu
diado especialmente l a t e o l o g í a y que 
c r e í a que nadie le aventajaba en esta 
c iencia ; pero su e r u d i c i ó n t e n í a a l g o de 
pedantesca: aferrado a sus opiniones, 
t r a t a b a con t inuamen te de convencer a 
los d e m á s y gustaba de sa lp icar sus f r a 
ses con ci tas l a t i n a s y gr iegas; en una 
pa labra , p a r e c í a m á s que u n rey u n maes
t r o de escuela. 

Mas , a pesar de l o convencido que es
taba de su saber y de l a i n t o l e r a n c i a que 
pa ra sus con t rad ic to res most raba , care
c í a de planes fijos y cambiaba de o p i n i ó n 
a todas horas, cuando se p o n í a ante su 
v i s t a u n fin h a l a g ü e ñ o : i n s e g u r i d a d que 
estaba en r i d i c u l a c o n t r a d i c c i ó n con l a 
K i n g s c r a f t , con l a h a b i l i d a d y l a astu
cia p o l í t i c a s que debe tener todo m o n a r -
ca y que él c r e í a poseer en a l to g rado . 
E r a p r ó d i g o con sus f avo r i to s , adoraba 
el l u jo y no s a b í a conservar el d ine ro ; 
de t a l suerte que con t inuamen te se en
contraba, en u n a s i t u a c i ó n apurada . 

Cuan to mayores eran las d i f icul tades 
que sus subdi tos escoceses o p o n í a n a su 
gobierno, m á s elevada era l a o p i n i ó n 
que se fo rmaba de los derechos y de l po
der t e ó r i c o de l a m o n a r q u í a , especial
men te desde que h a b í a c e ñ i d o l a « c o r o n a 
i m p e r i a l » de I n g l a t e r r a e I r l a n d a . E n e l 
B a s i l i k o n d o r o n (2), l i b r o de e n s e ñ a n z a 
pa ra su p r i m o g é n i t o , l l a m a s e m i d i ó s (se-
n t i d é u m ) a l r e y . 

(1) La grandeza de Isabel fué altamente apre
ciada por el católico Nicolás Molin (obra citada). 

(2) Pág. 2 (edición original de Londres, 1604). 

L a idea m í s t i c a de l a na tu ra leza d i v i 
na del t r o n o estaba t a n í n t i m a m e n t e en
lazada con sus opiniones , que, por des
g rac i a suya, p r e s c i n d í a por comple to de 
l a r e a l i d a d de los hechos. « E n m i r e ino 
soy t a n absoluto como vuest ro r ey , d i j o 
a l embajador de F r a n c i a apenas l l e g ó a 
I n g l a t e r r a (3), y en nada dependo del con
sejo n i de l a v o l u n t a d de m i s v a s a l l o s . » 

Su bel lo idea l era e l despotismo que e l 
r ey de E s p a ñ a e j e r c í a sobre sus subdi tos ; 
de a q u í su constante i n c l i n a c i ó n secreta 
hacia este Es tado. Tales doc t r inas esta
ban fomentadas por su esposa, A n a de 
D i n a m a r c a , pr incesa i n q u i e t a , o r g u l l o s a 
y ambiciosa , que, a pesar de descender 
de una f a m i l i a esencialmente p ro tes tan
te, se i n c l i n a b a a l c a to l i c i smo . S o s t e n í a n 
a lgunos que h a b í a ingresado f o r m a l m e n 
te en esa r e l i g i ó n , pero h a r t o v e í a A n a 
l a i m p o s i b i l i d a d en que se encont raba 
de dar u n paso de esta na tu ra l eza (4). 

Jacobo t ronaba con duras palabras 
c o n t r a l a in f luenc ia de las mujeres, ha
cia las cuales s o l í a man i f e s t a r con fre
cuencia su menosprecio; pero en esto, 
como en todas sus cosas, sus palabras 
estaban en c o n t r a d i c c i ó n con sus hechos, 
pues l a r e ina A n a le t e n í a dominado por 
comple to . 

Gustaba de los placeres de l a mesa 
hasta l a i n t empe ranc i a , v i é n d o s e l e m u 
chas veces comple tamente ebrio, con el 
cuerpo c a í d o sobre l a mesa. T a m b i é n era 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e af icionado a l a ca
za; pero personalmente era cobarde, has
t a el p u n t o de que l a v i s t a de una espada 
desnuda le h a c í a t e m b l a r . M o n t a b a en 
c ó l e r a con f a c i l i d a d suma; y entonces se 
p o n í a fuera de s i y j u r a b a y blasfemaba 
de u n modo poco conveniente para u n 
mona rca . P a r a los negocios de Estado 
no manifes taba el m i s m o celo que p a r a 
los placeres, abandonando l a r e s o l u c i ó n 
de l a m a y o r pa r t e de a q u é l l o s a sus fa
v o r i t o s . 

A s i como I sabe l se h a b í a hecho a l t a 
mente popu la r d e j á n d o s e ver a menudo 
de sus subditos y d i scu r r i endo t r a n q u i 
l amen te entre el los, Jacobo ev i t aba cuan
to le era posible a l t e r n a r con e l pueblo 
y echaba de su presencia con palabras 
in jur iosas a todos los que le p e d í a n a lgo . 
De esta suerte p e r d i ó en poco t i e m p o 
toda l a c o n s i d e r a c i ó n y las s i m p a t í a s d e l 
pueblo i n g l é s (5). 

(3) Raumer, I I , 250. 
(4) Ranmer, I I , 252; Cartas misivas de Enr i 

que I V , V I , 380; Nicolás Molin, pág. 55. 
(5) Nicolás Molin, pág. 54. 
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L a idea fija de Jacobo V I fué l a cues
t i ó n de s u c e s i ó n que s i r v i ó de n o r m a a 
t oda su conduc ta . C ie r to que, s e g ú n el 
derecho n a t u r a l , era Jacobo el l e g í t i m o 
heredero, pues e x t i n g u i d a con I sabe l l a 
s u c e s i ó n de E n r i q u e V I I I , r e c a í a l a co
r o n a en é l como bisnie to de l a he rmana 
m a y o r de aque l mona r c a . S i n embargo , 
esta c u e s t i ó n no se presentaba t a n sen
c i l l a desde el p u n t o de v i s t a de l derecho 
p ú b l i c o . E n efecto, por d i s p o s i c i ó n tes
t a m e n t a r i a de E n r i q u e V I I I , consentida 
por el P a r l a m e n t o y por t a n t o con fuer
za de l ey , los Es tuardos estaban pa ra 
s iempre excluidos de l t r o n o de I n g l a t e 
r r a , s i b ien l a va l idez de este tes tamen
to fué negada por j u r í d i c a s sut i lezas . 

A d e m á s de los Es tuardos , t rece pre
tendientes asp i raban a l a corona; y l o 
peor de todo era que I sabe l has ta l a t a r 
de del d í a a n t e r i o r a l de su muer t e , co
diciosa de su poder, de su c o n s i d e r a c i ó n 
y de l a fidelidad de sus servidores, se 
h a b í a negado cons tantemente a desig
nar , de en t re los catorce pretendientes , 
a aquel cuyos derechos cons iderara co
m o m á s l e g í t i m o s . 

Jacobo v i v í a , pues, en perpetuo t e m o r 
de verse exc lu ido por I sabe l del t r o n o . 
D e s p u é s de muchas vac i lac iones , h i jas 
de este t e m o r , firmó con l a r e i n a el t r a 
tado de a l i anza de B é r w i c k (1586), rec i 
biendo u n a r e n t a ^ n u a l de I n g l a t e r r a ; 
pero, a pesar de esto, c o n s i d e r ó p ruden te 
permanecer en buena i n t e l i g e n c i a con 
los enemigos de I sabe l , los c a t ó l i c o s , 
pa r a poder contar , en caso necesario, 
con su a u x i l i o y asegurar de este modo 
l a corona inglesa . A s í es que, s i b ien ante 
l a p r e s i ó n de los protes tantes que le ro 
deaban y de l a m i s m a r e ina d e c l a r ó l a 
g u e r r a a los lores c a t ó l i c o s de l N o r t e de 
Escocia , nunca quiso l i b r a r c o n t r a ellos 
u n a b a t a l l a decis iva . 

A d e m á s f a c i l i t ó e l regreso a Escocia 
de los caud i l los de l a n t i g u o p a r t i d o ca
t ó l i c o d e v o l v i é n d o l e s los bienes que les 
h a b í a n sido confiscados, y e n v i ó a l pro
p io t i e m p o secretamente a M a d r i d y a 
R o m a a J o h n P o w r i e , l o r d O g i l v y , con 
l a m i s i ó n de concer ta r e l ingreso de Ja-
cobo en e l c a t o l i c i s m o y l a d e s t r u c c i ó n 
de l a h e r e j í a en Escocia , " Ing la te r ra e 
I r l a n d a , a cambio de una a l i anza ofen
s i v a y defensiva con e l Papa y con F e l i 
pe I I , y de l a r e n u n c i a f o r m a l de é s t e a 
sus pretensiones sobre I n g l a t e r r a (1). 

(1) Acerca de esas negociaciones véase mi obra 
E l primer Esiuardo en el trono de Inglaterra 
(1873, I I , 865), fundada en datos diplomáticos, 
en parte inéditos. 

S in embargo , Fe l ipe I I d e s c o n f i ó de l a 
s incer idad de Jacobo y r e t u v o p r i s ione ro 
a l embajador . 

E n t r e t a n t o , los p resb i te r ianos escoce
ses, que t a m b i é n desconfiaron d u r a n t e 
m u c h o t i e m p o del h i j o de M a r í a Es tua r -
do, i n t e n t a r o n poner de una vez fin a 
las contemplac iones que é s t e t e n í a con 
el c a t o l i c i s m o . Los pastores de l a cap i 
t a l se sub leva ron c o n t r a l a benevolencia 
con que t r a t a b a el r e y a los c a t ó l i c o s y 
c o n t r a l a i n c l i n a c i ó n que m o s t r a b a ha
c ia « la i d o l a t r í a p a p i s t a . » U n m o t í n 
h izo s a l i r de E d i m b u r g o a l r ey , a q u i e n 
se e x i g í a l a d e s t i t u c i ó n de sus conseje
ros, el r e s tab lec imien to de los a l tos t r i 
bunales e c l e s i á s t i c o s presbi ter ianos , que 
h a b í a n sido sup r imidos , y el des t ie r ro 
de los lores c a t ó l i c o s . 

E l t r i u n f o de las pretensiones de los 
presbi te r ianos hub ie r a s igni f icado l a su
m i s i ó n de l a Corona a l a v o l u n t a d de 
Robe r to Bruce y de los d e m á s p red ica
dores, cosa que no p o d í a consent i r l a 
nobleza de Escocia, l a c u a l , con todos 
sus vasal los , se a g r u p ó de t a l suerte a l 
rededor de l r ey , que l a c a p i t a l hubo de 
rendi rse (enero de 1697) y entregarse a 
d i s c r e c i ó n perpetua de l mona rca , el cua l , 
en t re o t ras cosas, ob tuvo el derecho de 
d e s t i t u i r a los predicadores i n d ó c i l e s y 
sediciosos. 

Jacobo a p r o v e c h ó entonces l a r e a c c i ó n 
que n a c i ó c o n t r a el p a r t i d o presb i te r iano 
f a n á t i c o y en f avor de las ideas modera
das y del poder r e a l . L o s conc i l ios de 
P e r t h y de Dundee, b a j ó l a p r e s i ó n de l a 
m o n a r q u í a v i c t o r i o s a , t o m a r o n muchas 
resoluciones de u n c a r á c t e r eminente
mente conservador y rea l i s ta , en v i r t u d 
de las cuales se c o n c e d i ó a l a Corona 
una p a r t i c i p a c i ó n en e l n o m b r a m i e n t o 
de los sacerdotes de las ciudades m á s 
i m p o r t a n t e s de l p a í s ; se p r o h i b i ó a los 
predicadores a tacar desde el p ú l p i t o las 
reales disposiciones; se r e c o n o c i ó en e l 
soberano e l derecho de a n u l a r los acuer
dos de los presbi ter ios ; se a d m i t i ó nueva
mente en l a c o m u n i d a d de l a I g l e s i a a los 
lores que h a b í a n sido excomulgados por 
sus tendencias c a t ó l i c a s , y se d i ó a l r e y 
c ie r t a in f luenc ia en l a c o m i s i ó n e c l e s i á s 
t i c a que c o n s t i t u í a e l t r i b u n a l supremo 
e c l e s i á s t i c o de l a n a c i ó n . Es t a fué una 
serie de adquis ic iones i m p o r t a n t e s pa ra 
l a m o n a r q u í a ; pero Jacobo d i ó a ú n u n 
paso m á s hac ia adelante para a p r o x i m a r 
l a ig l e s i a p resb i t e r i ana a aque l la cons
t i t u c i ó n c e s á r e o - p a p i s t a que él conside
raba como e l fin supremo de sus deseos. 
E n efecto, se l a o b l i g ó a n o m b r a r obis-
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pos. Cier to que se dispuso que fueran 
nombrados por los conci l ios y que e l r e y 
no h i c i e r a m á s que conf i rmar los : c i e r to 
que se l i m i t ó mucho e l poder del episco
pado y se le s o m e t i ó a l a i n s p e c c i ó n de 
l a Asamblea genera l ; pero se h a b í a i n 
t r o d u c i d o el nombre*de obispos y con é l 
l a i m p o r t a n c i a que le daban las a n t i 
guas y venerables disposiciones r e l i g i o 
sas; y desde este p u n t o de p a r t i d a p o d í a 
Jacobo esperar que l a I g l e s i a presbi te
r i a n a se acercara cada vez m á s a l a I g l e 
sia ang l i cana , episcopal y m o n á r q u i c a . 

E n tales c i rcuns tanc ias , Jacobo se 
u n i ó m á s í n t i m a m e n t e a las tendencias 
protes tantes que en Escocia y a no se le 
m o s t r a b a n host i les , a lo cua l debe a ñ a 
dirse que en 1598 e n t r ó en secretas nego
ciaciones con Essex, e l c a u d i l l o del par
t i d o pro tes tan te a n t i e s p a ñ o l en I n g l a t e 
r r a . Pero , a pesar de todo , no r e n u n c i ó 
po r comple to a su a l i anza con los c a t ó 
l icos , pues Jacobo c o n s i d e r ó s iempre l a 
d u p l i c i d a d como una de las m á s i m p o r 
tan tes e indispensables condiciones de 
l a K i n g s c r a f t . 

E l arzobispo c a t ó l i c o de G-lascow, Bea-
t o u n , celoso p a r t i d a r i o de M a r í a Es tua r -
do, no só lo fué repuesto en l a p o s e s i ó n 
de los bienes tempora les de su d i ó c e s i s , 
s ino que fué acred i tado como embajador 
de Escocia en P a r í s . Es te arzobispo, re
presentante de l r e y de Escocia, es decir , 
de u n mona rca pro tes tan te , fué , como 
c a t ó l i c o f a n á t i c o , e l m á s decidido ene
m i g o de Isabel , y d e c í a a todo aquel que 
q u e r í a o i r l e , que se c o n s i d e r a r í a fe l iz 
con poder asestar, antes de m o r i r , u n 
golpe con t r a aquel la que le h a b í a arre
batado a su quer ida r e i n a . B e a t o u n es
t aba en a m i s t o s í s i m a s relaciones con l a 
f a m i l i a de los Gruisas y p r o c u r ó e x c i t a r 
a l -rey de F r a n c i a a que se dec la rara 
c o n t r a I n g l a t e r r a (1). Necesar iamente 
d e b í a p r o d u c i r m a l a i m p r e s i ó n el hecho 
de que u n embajador de una potencia 
pro tes tan te procurase con ex t r ao rd ina 
r i o celo y comple to é x i t o c o n v e r t i r a l 
c a to l i c i smo a los j ó v e n e s escoceses que, 
s iguiendo l a cos tumbre de l a é p o c a , pa
saban a lgunos meses en P a r í s (1599). A 
fines de l a p r i m a v e r a de 1599 fué a l a 
c a p i t a l de F r a n c i a u n embajador ex t r a 
o r d i n a r i o de Escocia, l o r d H u m e , que 
t a m b i é n d ió muestras de g r a n celo c a t ó 
l i co y que de a l l í p a s ó a R o m a , encarga
do n a t u r a l m e n t e de una m i s i ó n secreta. 
E l arzobispo de Grlascow celebraba asi-

(1) Memoria de Colvills a Essex, 10 de julio 
de 1598; Birch: Negotiations, pág. 179. 

m i s m o frecuentes en t rev i s tas con e l 
agente de los P a í s e s Bajos e s p a ñ o l e s en 
P a r í s , Fe l i pe de A y a l a . 

E n vano se afanaban los embajadores 
ingleses en l a cor te francesa por descu
b r i r los ras t ros de estos secretos; pero, 
aun cuando los detal les de las negocia
ciones quedaron ignorados , era ev idente 
que Jacobo V I estaba en buenas re lac io 
nes con e l papa Clemente V I I I , de qu i en 
s o l i c i t ó que n o m b r a r a cardenal a l obispo 
de B a l s ó n , u n e s c o c é s l l a m a d o D r u m -
m o n d , para que pudiese ejercer cerca de 
l a Santa Sede las funciones de p r o t e c t o r 
de Escocia. Clemente se expresaba s iem
pre en los t é r m i n o s m á s favorables acer
ca del r e y de Escocia y de sus derechos 
a l a corona de I n g l a t e r r a . 

Los c a t ó l i c o s ingleses se m o s t r a r o n 
de repente adictos a las pretensiones de 
Jacobo V I ; y u n e s p í a doble j t r a i d o r , 
Carlos Paget , p a r t i c i p ó , en el verano de 
1599, a l embajador i n g l é s en P a r í s , que 
se h a c í a n grandes esfuerzos para f o r m a r 
una a l i anza ent re E s p a ñ a y Escocia con
t r a I n g l a t e r r a , y que si no se t o m a b a n 
las medidas necesarias, esas t e n t a t i v a s 
l l e g a r í a n a u n seguro resu l t ado . 

D e s p u é s de los disgustos y de los p e l i 
gros a que se v i ó expuesta I sabe l , de 
pa r t e de sus subdi tos adic tos a R o m a y 
cons tantemente al iados con los enemi
gos d e l . r e ino , le l l a m ó l a a t e n c i ó n en 
a l to g rado el hecho de que el r e y vec ino , 
el probable sucesor de l a corona de I n 
g l a t e r r a , acogiese a sus enemigos de u n 
modo pa ra e l la t a n agres ivo; a s í es que, 
a l r e c i b i r e l o r i g i n a l , que le r e m i t i ó uno 
de sus e s p í a s de I t a l i a , de una ca r t a po r 
Jacobo V I d i r i g i d a a l Papa , d e c i d i ó e x i 
g i r a l r ey e s c o c é s cuentas de su conduc
t a (1599). 

Perp le jo en ex t r emo se e n c o n t r ó Ja-
cobo cuando e l embajador i n g l é s , S i r 
W i l l i a m Bowes , le m o s t r ó aquel la c a r t a 
y le p r e g u n t ó c ó m o p o d í a conc i l la r se su 
contenido con e l p ro t e s t an t i smo aparen
temente celoso de que e l r e y h a c í a a la r 
de. E r a l e a Jacobo impos ib l e r o m p e r con 
Isabel , porque t o d a v í a no h a b í a fo rmado 
a l ianza con n i n g u n a po tenc ia c a t ó l i c a , 
y porque se t r a t aba , no precisamente de 
l a r en t a a n u a l que de e l la p e r c i b í a , s ino 
de toda su herencia en I n g l a t e r r a ; a s í 
es que, con audacia s in i g u a l y con l a 
sorpresa perfec tamente fingida de l a i n o 
cencia, n e g ó l a a u t e n t i c i d a d de l a ca r t a , 
d ic iendo que h a b í a sido escr i ta por sus 
enemigos. Cuando, pocos a ñ o s d e s p u é s , 
r e c o n o c i ó l a l e g i t i m i d a d de aquel docu
mento , el secretar io de Es tado e s c o c é s , 
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Isabel de Inglaterra,—Facsímile reducido de un grabado de Crispín van Passe (1560-1630), 
copia del retrato hecho por Isaac Olivier (1556 1617) 
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l o r d B a l m e r i n o , c a t ó l i c o y pa r ien te del 
obispo de V a i s ó n , sé a c u s ó , con g r a n 
a b n e g a c i ó n , de haber a r rancado a r t i f i 
c iosamente l a firma a l monarca . Acusa
do, en su consecuencia, de a l t a t r a i c i ó n , 
fué condenado a muer te ; pero, como se 
c o m p r e n d e r á , l a g r a c i a de l rey i m p i d i ó 
que aquel la comedia t u v i e r a u n fin t r á 
g ico . Cuanto m á s d i s m i n u í a l a conside
r a c i ó n de su a l iado , e l conde Essex, en 
I n g l a t e r r a , t a n t o m á s ac t ivaba Jacobo 
sus negociaciones con e l Papa , con Es
p a ñ a y con F r a n c i a . C ie r to que, a pesar 
de todo, s e g u í a e l r ey de Escocia en re
laciones con Essex y los amigos de é s t e , 
para p r o m o v e r u n p r o n t o l e v a n t a m i e n t o 
a rmado de los protes tantes f a n á t i c o s de 
I n g l a t e r r a ; pero l a p r i s i ó n y mue r t e de l 
conde en febrero de 1601 puso fin a los 
planes de l a s u b l e v a c i ó n p u r i t a n a . E n 
tonces Jacobo r e a n u d ó sus negociacio
nes con las potencias c a t ó l i c a s , especial
mente con E r a n c i a y E s p a ñ a . U n agente 
secreto que, en o t o ñ o de 1601, e n v i ó a 
esta ú l t i m a o f rec ió e l ingreso de su r e y 
en e l ca to l i c i smo y a lgunas ventajas po
l í t i c a s , proposiciones que, aunque v a c i 
lando y con g r a n c i r c u n s p e c c i ó n , a c e p t ó 
el gobie rno e s p a ñ o l . 

L a segura a c t i v i d a d de l a K i n g s c r a f t 
de Jacobo no q u e d ó , pues, s in é x i t o : l a 
d u p l i c i d a d de negociaciones entabladas 
con los u l t r a m o n t a n o s por u n lado, y los 
presbi ter ianos por o t r o , h izo no só lo que 
los c a t ó l i c o s le m i r a r a n con buenos ojos, 
sino que l a r e ina inglesa , y m á s a ú n los 
m i n i s t r o s de é s t a , se a t emor i za r an , re
celando que desde luego o m á s adelante 
se p rodu je ran d e s ó r d e n e s en I n g l a t e r r a . 
P o r esto Isabe l , a pesar de estar b ien 
enterada de l a i n f a m e conducta de su 
par ien te , a u m e n t ó considerablemente, 
en marzo de 1601, l a p e n s i ó n que le t e n í a 
as ignada, y su i n f luyen te m i n i s t r o , s i r 
Rober to Ceci l , a p o y ó , con m á s calor, si 
cabe, que e l l a m i s m a , los intereses de 
Escocia . M u e r t o Essex, era Ceci l i n d u 
dablemente e l h o m b r e m á s poderoso de 
I n g l a t e r r a ; de suerte que a l ap rox imarse 
a l mona rca e s c o c é s estaba seguro de ob
tener su f avo r . 

L a enfermedad y deb i l i dad de l a r e i 
na , que i b a n cada d í a en aumento , ha
c í a n prever u n p r ó x i m o fin, y pa ra 
cuando l l e g a r a este caso, Jacobo era el 
heredero m á s probable y m á s poderoso. 
E r a por t a n t o conveniente al iarse de an
t emano con é l pa ra conservar e l poder 
cuando llegase a ser r ey de I n g l a t e r r a ; 
pero era preciso g u a r d a r sobre todo e l lo 
el m a y o r secreto, pues h a r t o le constaba 

a Cecil c n á n celosa era l a re ina de que 
sus m i n i s t r o s s ó l o a e l la consagraran su 
i n t e r é s y sus servicios . ' 

E n su consecuencia, en l a p r i m a v e r a 
de 1601 c o m e n z ó una correspondencia se
creta entre e l secretar io de Es tado i n 
g l é s y el r e y de Escocia, corresponden
cia cuya f o r m a cada vez m á s í n t i m a 
t r a n q u i l i z ó a este ú l t i m o respecto de l a 
i m p o r t a n t e s i t u a c i ó n de Cec i l . Y a desde 
u n p r i n c i p i o , s i r Rober to a s e g u r ó a l 
monarca que si se m a n t e n í a circunspec
to y amistoso y no i r r i t a b a a l a r e i n a 
con host i les i n t r i g a s o no l a a l a rmaba 
con exigencias, p o d í a d o r m i r é securus y 
con ta r con l a corona de I n g l a t e r r a . 

Entonces el r e y Jacobo p a r e c i ó e m 
prender dec id idamente l a senda que Ce
c i l le t r a z ó , d e s h a c i é n d o s e en protestas 
de a m i s t a d hacia l a r e ina y hac ia I n g l a 
t e r ra , y j u r a n d o a I sabe l , en nombre de 
Dios , fidelidad y s incer idad- «Si a l g u n a 
vez, d e c í a en una d é sus car tas , f o r m o 
a l ianza con a l g ú n p r í n c i p e que no sea 
aconsejada por V u e s t r a Majes tad, p i d o 
a Dios que me cas t igue como asesino y 
p e r j u r o . » Y a d e m á s e s c r i b í a a Cec i l : « O s 
p rometo , po r m i par te , y por m i h o n o r 
de r ey , que en cua lqu ie r t i e m p o toda m i 
conducta para apoya r mis l e g í t i m a s es
peranzas en lo p o r v e n i r o b e d e c e r á a vues
t ros conse jo s .» 

Todo p a r e c í a en a r m o n í a con estas-
promesas de Jacobo; en efecto, con g r a n 
frecuencia e s c r i b í a a l a r e ina p a r t i c i 
p á n d o l e que E s p a ñ a y F r a n c i a le ofre
c í a n su apoyo si aseguraba a sus s ú b d i -
tos l a l i b e r t a d r e l i g iosa , apoyo que él n a 
t u r a l m e n t e rechazaba; a ñ a d í a que era e l 
m á s encarnizado enemigo de « los papis
t a s » y aconsejaba con e m p e ñ o que las l e 
yes penales c o n t r a el los d ic tadas no fue
sen lex m o r t u a , s ino que se cumpl iesen 
en todo su r i g o r , especialmente c o n t r a 
los sacerdotes que con t a n t o celo t r aba 
jaban pa ra l a p e r d i c i ó n de las a lmas . 
C ie r to que p o d í a e c h á r s e l e en cara que 
él en Escocia p r o c e d í a con menos e s c r ú 
p u l o , ¡ pe ro era m u y d i f í c i l gobernar a. 
los escoceses, m á s d i f í c i l que a los i n g l e 
ses! L o s e s p a ñ o l e s , d e c í a , quieren firmar 
l a paz con I n g l a t e r r a , pero ¡po r amor de 
Dios! no h a y que consent i r en t a l cosa, 
porque s e r í a f u n e s t í s i m a para l a r e l i g i ó n 
y pa ra el Es tado . 

U n o de sus m á s í n t i m o s consejeros, e l 
duque de L e n n o x , a qu ien h a c í a poco 
h a b í a n sido confiadas las negociaciones 
con l a cor te de P a r í s , fué por él env iado 
( o t o ñ o de 1601) a Isabel , pa ra ofrecerle 
su apoyo con t r a los rebeldes irlandeses^ 
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y pa r a a l iarse con e l l a , y s i q u e r í a con 
F r a n c i a y los P a í s e s Bajos l ib res , c o n t r a 
E s p a ñ a . 

Jacobo t e n í a u n poderoso m o t i v o pa ra 
m i r a r con malos ojos l a paz entre I n g l a 
t e r r a y E s p a ñ a ; pero se guardaba m u y 
b ien de m a n i f e s t á r s e l o a Cec i l , pues pa ra 
e l caso de que I sabe l y su gobie rno se le 
most rasen , a pesar de todo , hos t i les , 
q u e r í a poder con ta r con l a alianz;a de 
E s p a ñ a . 

E l r e y de Escocia que, s e g ú n su cos
t u m b r e , q u e r í a asegurarse po r p a r t i d a 
doble, y no p o d í a v i v i r s i n i n t r i g a s a r t i 
ficiosas, s e g u í a sosteniendo ac t ivas ne
gociaciones con las potencias c a t ó l i c a s . 
L o s repet idos j u r amen tos y protestas que 
po r Dios y por su h o n o r de r e y h a c í a de 
su inquebran tab le a m i s t a d a l a r e ina y 
de su comple ta s u m i s i ó n a los consejos 
de Cec i l , e ran per jur ios , y m e n t i r a era 
t a m b i é n cuan to d e c í a acerca de las co
municac iones de los embajadores f r a n c é s 
y e s p a ñ o l . 

Jacobo h a b í a p a r t i c i p a d o a l a r e ina 
que e l Papa le h a b í a ofrecido su amis
t a d bajo c ier tas condiciones, pero que 
esto no i nd i caba en mane ra a l g u n a que 
él sos tuv ie ra ac t ivas negociaciones cer
ca de l a Santa Sede y que t u v i e r a a l l í 
u n embajador pe rmanen te . Es t a conduc
t a de pa r t e de u n m o n a r c a p ro tes tan te 
d e b í a i n f u n d i r n a t u r a l m e n t e a l P o n t í f i 
ce esperanzas de que se c o n v e r t i r í a a l 
ca to l i c i smo , t a n t o m á s cuan to que se sa
b í a que A n a , su esposa, que e j e r c í a g r a n 
i n f l uenc i a en e l á n i m o de su m a r i d o , ha
c í a g r a n a larde de sus s i m p a t í a s por e l 
c a t o l i c i s m o y por E s p a ñ a . 

L a r e i n a l l evaba s iempre en e l pecho 
u n a c rucec i t a f o r m a d a por u n pedazo de 
l a verdadera cruz y e l Papa t e n í a que 
e n v i a r l e u n A g n u s D e i de oro, bendecido 
p o r é l . Genera l sorpresa c a u s ó a d e m á s 
e l hecho de que en l a cor te de E d i m b u r 
go e l e lemento c a t ó l i c o gozara cada d í a 
de m á s favor , n o t á n d o s e que e l secreta
r i o de Es tado , el m i n i s t r o de J u s t i c i a y 
los maestros de los p r í n c i p e s e ran c a t ó 
l i cos y que el r e y t o m a b a a menudo con
sejo de a lgunos padres j e s u í t a s . A n i m a d o 
con esto e l Papa , p r o c u r ó con g r a n celo 
e x c i t a r a l v a c i l a n t e Jacobo e i n d u c i r l e a 
que se u n i e r a como a u x i l i a r a l a expedi
c i ó n de los e s p a ñ o l e s a I r l a n d a ( jun io de l 
a ñ o 1602). 

Jacobo V I n o se c o n t e n t ó con e n g a ñ a r 
a los gobiernos i n g l é s y e s p a ñ o l , s ino 
que quiso t a m b i é n b u r l a r a l f r a n c é s . Con 
este objeto d i jo a l embajador de F r a n c i a 
en E d i m b u r g o que el r e y de E s p a ñ a so-
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l i c i t a b a su a m i s t a d y se c o m p r o m e t í a 
a favorecer su s u c e s i ó n en I n g l a t e r r a a 
c o n d i c i ó n de que dejara de p res ta r su 
apoyo a los rebeldes, es decir , a los P a í 
ses Bajos l ib res ; pero que él p r e f e r í a l a 
a m i s t a d de F r a n c i a , A ñ a d i ó l e que F r a n 
cia d e b í a estar p recav ida , porque Isabel 
q u e r í a vengarse de los franceses por ha
ber é s t o s aux i l i ado - a a lgunas galeras 
perseguidas po r los ingleses; y le propuso 
f o r m a r una a l ianza ofensiva y defensiva 
en t re F r a n c i a y Escocia, p roced imien to 
que en todas partes usaba, con descarada 
doblez, pa ra hacerse al iados por doquie
ra , pa ra poder contar , e l d í a de su adve
n i m i e n t o a l t r o n o de I n g l a t e r r a , con e l 
a u x i l i o de uno o de o t r o . 

P o r lo d e m á s , I sabe l no a b a n d o n ó n u n 
ca sus sospechas acerca de l a f a l s í a de 
Jacobo, no d e j á n d o s e e n g a ñ a r po r é l , y 
h a c i é n d o s e l o comprender c l a r amen te a s í 
pocas semanas antes de su muer t e , es 
decir , en enero de 1603; y eso que toda
v í a i gno raba que Jacobo h a b í a compra 
do a sus p rop ios m i n i s t r o s y que a l p ro 
p io t i e m p o y a espaldas de l a r e ina se 
h a b í a co l igado , por medio del duque de 
L e n n o x , con los enemigos de Cec i l , s i r 
W á l t e r R a l e i g h , l o r d Cobham y o t ros . 

D e todas estas i n t r i g a s s ó l o h a b í a de 
p r o d u c i r resul tados l a m á s inocente , a 
saber, l a a l i anza secreta con Cec i l . Des
p u é s de una enfermedad de siete sema
nas, d u r a n t e las cuales pudo e l secreta
r i o de Es tado t o m a r en secreto las nece
sarias medidas , m u r i ó I sabe l en l a m a 
d r u g a d a del 3 de a b r i l de 1603. A l a 
sa l ida de l sol y a estaban reunidos los 
m i e m b r o s de l Consejo p r i v a d o , a quie
nes Cec i l l e y ó una p r o c l a m a de J a c ó -
bo I ; y como nadie quiso oponer seria re
sis tencia po r l o ar r iesgado de l a empre
sa, fué a q u é l l a aprobada y a p a r e c i ó a l a s 
diez de l a m a ñ a n a fijada en los s i t ios p ú 
bl icos . 

E l nuevo soberano fué reconocido, s i 
no con entusiasmo, con aquiescencia ge
n e r a l , en Londre s y en las p r o v i n c i a s . 
Grac ias a l a h a b i l i d a d y e n e r g í a de s i r 
Robe r to Cec i l , l a d i f í c i l y t a n d i s c u t i d a 
c u e s t i ó n de l a s u c e s i ó n a l a corona i n 
glesa fué resuel ta t r a n q u i l a m e n t e y s in 
l u c h a en f a v o r de Jacobo. N o hubo a g i 
t a c i ó n a l g u n a , y l a cosa no r e q u i r i ó m á s 
t i e m p o que e l que se hub ie ra necesitado 
si Jacobo hubiese sido rea lmente e l here
dero m á s d i rec to de I sabe l . 

P a r a las potencias c a t ó l i c a s su adve
n i m i e n t o t r a n q u i l o y s in o p o s i c i ó n fué 
n a t u r a l m e n t e una g r a n d e c e p c i ó n . Espa
ñ a c o m p r e n d i ó , y con r a z ó n , que desde 

11 
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el m o m e n t o en que Jacobo no necesitaba 
para sus fines de l a u x i l i o de los Estados 
c a t ó l i c o s , pues se v e í a elevado a l t r o n o 
por l a m i s m a n a c i ó n inglesa pro tes tan
te , no h a b í a que pensar en que-abrazara 
e l c a to l i c i smo n i en que f o r m a r a con 
Fe l i pe I I I una a l i anza ofensiva y defen
s iva . 

A l a Santa Sede c o s t ó l e m á s r enunc ia r 
a las esperanzas que respecto de Jaco
bo V I h a b í a concebido. E l Papa, a l r ec i 
b i r l a n o t i c i a de l a m u e r t e de Isabel , ma 
n i f e s t ó en una c a r t a d i r i g i d a a los reyes 
de E s p a ñ a y de F r a n c i a l a creencia de 
que Jacobo a c a b a r í a por conver t i r se a l 
ca to l i c i smo; y cuando se supo que e l mo
na rca i n g l é s se mos t r aba ab ie r tamente 
h o s t i l a l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a y especial
men te a l a a u t o r i d a d p o n t i f i c i a , c r e y ó s e 
que esto era mero d i s i m u l o y que q u e r í a 
esperar t i empos m á s propic ios para con
v e r t i r s e . 

E l Papa d e c i d i ó hacer una t e n t a t i v a 
cerca del nuevo r e y de I n g l a t e r r a pa ra 
conseguir , si no su ingreso en l a I g l e s i a 
c a t ó l i c a , por lo menos una to le ranc ia ha
cia sus subdi tos c a t ó l i c o s . Jacobo, i n 
quie to po r a lgunas conjuraciones t r a m a 
das por magnates ingleses descontentos 
y conforme a su eterno proceder, consin
t i ó en e n t r a r en negociaciones y h a l a g ó 
a l Papa e s c r i b i é n d o l e una ca r t a en l a 
cua l le l l a m a b a « P a d r e S a n t o » y se m a 
nifes taba su «h i jo s u m i s o . » Pero, apenas 
se c r e y ó seguro, r o m p i ó s in reparo a l g u 
no y con aspereza las negociaciones co
menzadas, por medio de u n edicto en v i r 
t u d de l cua l se desterraba, bajo pena de 
muer t e , de las posesiones anglo-escoce-
sas a todos los sacerdotes y seminar is tas 
c a t ó l i c o s y a los j e s u í t a s (marzo de 1604). 

Es necesario e x p l i c a r estas negocia
ciones demasiado poco notadas. P o r u n 
lado nos mues t r an con espantosa c l a r i 
dad l a doblez del c a r á c t e r de aquel sobe
rano s i n p r i n c i p i o s fijos, que, con e l 
n o m b r e de Jacobo I , se sentaba enton
ces en el t r o n o de I n g l a t e r r a ; y por o t r o 
nos dan l a c lave de l p o r v e n i r de l a d i 
n a s t í a de los Es tuardos en I n g l a t e r r a , 
que nc ¡ s i m p a t i z ó nunca con las tenden
cias nacionales y re l ig iosas de l a i n m e n 
sa m a y o r í a del pueblo i n g l é s . 

A s í el p r i m e r m i e m b r o de esta f a m i l i a 
que c i ñ ó l a corona ing lesa , como sus des
cendientes, a t end ie ron s iempre m á s a su 
p rovecho personal , que a l h i ende I n g l a 
t e r r a . L a casa re inan te , para conseguir 
fines mezquinos, estuvo cons tantemente 
en t r a i d o r a s y p é r f i d a s negociaciones con 
los enemigos de l r e ino , p r i m e r o con los 

e s p a ñ o l e s y luego con los franceses; y a 
pesar de que las nueve d é c i m a s partes de 
sus subdi tos eran protes tantes , y de que 
e l n ú m e r o de c a t ó l i c o s d i s m i n u í a cada 
d í a en I n g l a t e r r a (1), se m o s t r ó cada 
vez m á s i n c l i n a d o a l ca to l i c i smo , con e l 
cua l t a n buenas relaciones h a b í a man te 
n i d o . 

Jacobo I p r o c u r ó acercar t odo lo posi
ble l a I g l e s i a a n g l i c a n a a l c a to l i c i smo ; 
Car los I I era c a t ó l i c o de c o r a z ó n , p o r 
m á s que aparentemente y po r m o t i v o s 
p o l í t i c o s no se separara antes de l a h o r a 
de su m u e r t e de l a I g l e s i a de l Estado, 
que era l a a n g l i c a n a ; y Jacobo I I e n t r ó , 
por fin, p ú b l i c a m e n t e en l a c o m u n i ó n de 
R o m a . Tales h a b í a n sido t a m b i é n las 
creencias de su abuela M a r í a , por cuyas 
venas c o r r í a l a sangre de los Guisas, y 
que p a u l a t i n a m e n t e l o g r a r o n t r i u n f a r , 
b ien que en pe r ju ic io de l a m i s m a dinas
t í a de los Es tuardos , que s u c u m b i ó p r i 
mero por su o p o s i c i ó n a las tendencias 
in te r io res y exter iores del pueblo i n g l é s 
y d e s p u é s por sus esfuerzos pa ra c a t o l i 
zar a I n g l a t e r r a . 

P o r el m o m e n t o p a r e c í a , en verdad , 
que los Es tuardos estaban l l amados a 
grandes cosas: l i b r e t e n í a n el camino 
pa ra conseguir , s in e m p u ñ a r l a espada, 
e l t r i u n f o de l a g r a n obra que en vano 
h a b í a n i n t en t ado rea l i za r los poderosos 
p r í n c i p e s P lan tagene t y e l m i s m o E n r i 
que V I I I , que era l a u n i ó n de las dos m i 
tades separadas y enemigas de l a G r a n 
B r e t a ñ a . ¡ C u á n t a s veces h a b í a n ido los 
escoceses con t r a I n g l a t e r r a ! ¡ C u á n cons
t an t emen te h a b í a n estado en a l ianza , en 
el espacio de cua t ro siglos, con los ene
migos de I n g l a t e r r a ! 

E l l o s h a b í a n imped ido que F r a n c i a 
quedara sojuzgada de f i n i t i vamen te bajo 
l a d o m i n a c i ó n inglesa , y se h a b í a n mos
t r a d o dispuestos a a b r i r , y a a los espa
ñ o l e s , y a a los franceses, e l c a m i n o que 
h a b í a de l l e v a r a é s t o s a l c o r a z ó n de I n 
g l a t e r r a . E l l o s ^ a b í a n l l evado el t u m u l 
to , el incend io y l a muer t e a los conda
dos septentr ionales de I n g l a t e r r a , e i m 
pedido que a d q u i r i e r a n e l desar ro l lo que 
m e r e c í a n . 

Todo esto d e b í a cesar a l a s a z ó n , pues, 
un idas bajo una m i s m a d i n a s t í a , I n g l a 
t e r r a y Escocia t e n í a n que hacer f rente 
a las potencias ext ranjeras . E n vez de 
c o n s t i t u i r u n o b s t á c u l o y u n pe l i g ro 

(1) Relación de Marco Antonio Correr (Ba-
rozzi y Berchet. Serie IV , pág. 122), en 1611: Fra 
i l popólo minuto d'Inghilterra si va ogni giorno 
grandemente diminuendo i l numero de catolici. 
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constantes p a r a I n g l a t e r r a , el audaz y 
emprendedor pueblo e scocés d e b í a ponei '-
se a su lado y presentarse como su a l i a 
do n a t u r a l e inseparable. U n nuevo y 
' b r i l l an te p o r v e n i r p a r e c í a abr i rse a l a 
G r a n B r e t a ñ a , y s in embargo de esta 
fingida u n i ó n , a p a r e c i ó en seguida l a 
a n t i p a t í a i n t e r i o r de ambos pueblos. L o s 
escoceses env id i aban e l p r edomin io que 
n a t u r a l m e n t e c o r r e s p o n d í a a I n g l a t e r r a 
po r l a supe r io r idad que é s t a sobre el los 
t e n í a en p u n t o a p o b l a c i ó n , i n s t r u c c i ó n , 
a c t i v i d a d i n d u s t r i a l y bienestar; los i n 
gleses, en cambio , despreciaban a sus po
bres y rudos vecinos y v e í a n con r a b i a 
que eran l l amados a d e s e m p e ñ a r los m á s 
i m p o r t a n t e s cargos en l a corte del r e y 
E s t u a r d o . 

P o r esto d e c í a s e que l a u n i ó n con los 
escoceses h a b í a d i s m i n u i d o , en vez de 
aumen ta r , el poder de Ing la t e i - r a (1). Es
tos, s in embargo, e ran inev i t ab les males , 
h i jos de u n p e r í o d o de t r a n s i c i ó n , pues 
a l cabo de a lgunos a ñ o s de cooperar j u n 
tas a grandes empresas. Tas dos partes 
de l a n a c i ó n anglosajona d e b í a n un i r se 
cada d í a en m á s estrecho lazo y f o r m a r 
I n g l a t e r r a y Escocia un idas una sola 
G r a n B r e t a ñ a . 

N o obstante, este resul tado no se con
s i g u i ó hasta u n s ig lo d e s p u é s , cuando 
c a y ó l a d i n a s t í a de los Es tuardos . E l 
cauteloso y perplejo Jacobo I , incapaz 
de toda empresa g rande e i g u a l m e n t e 
sospechoso a los escoceses que a los i n 
gleses, no era m á s a p r o p ó s i t o para con
seguir aquel a l t o objeto con l a e n e r g í a y 
l a a c t i v i d a d debidas. L a persona de Ja-
cobo se nos presenta fielmente r e t r a t ada , 
bajo una f r a s e o l o g í a ampulosa, en su B a -
s i l i k o n doron, o sea en l a « r e a l i n s t ruc 
c i ó n a su p r i m o g é n i t o . » 

E n u n p r i n c i p i o este l i b r o no estaba 
dest inado a l a p u b l i c i d a d , y só lo se ha
b í a n r epa r t i do , poco antes de vacar e l 
t r o n o de I n g l a t e r r a , siete ejemplares a 
los m á s í n t i m o s del monarca . Pero v i e n 
do que a pesar de esto c i rcu laba p ú b l i 
camente y a u n u n t a n t o falseado, h í z o l o 
i m p r i m i r en L o n d r e s a los dos a ñ o s de 
su re inado (1604) precedido de u n p r ó l o 
go. L o p r i m e r o que se n o t a en esta obra 
es e l odio hac ia e l p ro t e s t an t i smo f a n á 
t i c o ; los pu r i t anos son por Jacobo consi-

(1) Nicolás Molin, pág. 30: Per le divisioni e 
contrarietá degli animi que pasa f r a Scozzesi ed 
Jnglesi, non solo viene giudicato que la poienza d i 
quel regno non sia cresciuta ma diminuita piut-
tostó: poiche l'odio f r a d i loro é passato íanfoltre 
que s'insidiano la vita l 'un l'altro'con maniere 
molió stravaganti. 

derados como e l c ú m u l o de toda desgra
cia . «¿Qué clase de sup l i c io se i n v e n t a r á 
pa ra ellos?, ¡ p a r a ellos que desprecian a l 
r e y y las leyes, que, como los g igan tes , 
pre tenden l u c h a r con Dios , y que qu ie 
ren robar el sol a l m u n d o ! » « O d i a m á s 
que a nadie, aconseja a su h i j o en l a p á 
g i n a 45 de su obra , a los orgul losos p u 
r i t a n o s . » 

I g u a l i n d i g n a c i ó n mani f ies ta c o n t r a 
los sacerdotes de é s t o s , « c a r a c t e r e s de 
fuego» ( p á g i n a 41) que desean funda r 
una r e p ú b l i c a ' d e m o c r á t i c a y pre tenden 
conquis ta r u n poder t r i b u n i c i o . N o od ia 
menos a sus escri tores. « L a s c r ó n i c a s de 
K n o x y de B u c h a n a n , dice, deben ser 
destruidas en todas par tes ( p á g i n a 98), 
y aun los que posean algunos ejempla
res de ellas deben sen t i r todo el peso de 
l a l e y . » 

E l odio que Jacobo profesaba a los pu 
r i t anos o b e d e c í a a l recuerdo de una i n 
j u r i a personal que de el los h a b í a r e c i b i 
do; y esta baja sed de venganza, que 
cons t i t uye uno de los p r inc ipa l e s rasgos 
c a r a c t e r í s t i c o s de Jacobo, aparece t a m 
b i é n en el l i b r i t o , en e l cua l dice que e l 
ser bondadoso le h a b í a acarreado g ra 
ves males: « E l p r e m i o de m i bondad n o 
ha sido o t r o sino l a i n g r a t i t u d del pue
blo y l a d i s o l u c i ó n del r e i n o » ( p á g i n a 
32), J a m á s p o d í a d i r i g i r s e una ofensa 
( p á g i n a s 33 y 36) c o n t r a e l soberano o 
con t ra a lguno de sus antecesores, y s i 
a l g u i e n se a t r e v í a a el lo d e b í a ser seve
ramen te cast igado. 

E l desprecio hac ia el pueblo, entre e l 
cua l d i s c u r r í a con t a n t o gus to I sabe l , 
era en Jacobo demasiado patente . « L o s 
mercaderes, d e c í a en l a p á g i n a 62, creen 
que e l Es tado no ha sido creado p a r a 
o t ro objeto m á s que pa ra l l e n a r su bolsa, 
pues se figuran que e l hacerse r i co en 
per ju ic io de o t r o es u n med io l í c i t o y 
j u s t o ; » y luego los p i n t a como una cua
d r i l l a de perniciosos embusteros. N o sa
l en mejor l ib rados los indus t r i a l e s ( p á 
g i n a 55): « P u e s ¿no quieren imponernos , 
aun con t r a nues t ra v o l u n t a d , su t raba jo , 
sea é s t e bueno o m a l o ? » ¡ C u á n d i s t i n t o 
es e l concepto que le merece l a nobleza! 
( p á g i n a 50): « C u a n t o m a y o r sea el n ú 
mero de los nobles que embellezcan t u 
corte, t a n t o m á s honrado te has de con
siderar : u t i l i z a sus consejos y sus actos 
en tus m á s i m p o r t a n t e s asuntos: ellos 
s e r á n p a r a t i las manos, los brazos, los 
nerv ios y e l a l m a pa ra e l c u m p l i m i e n t o 
de las l e y e s . » E l l o s c o n s t i t u y e n l a ú n i c a 
cohor te del rey Es tua rdo , de ese « s e m i 
d iós» que, « p o r el esplendor de su raza 
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y por e l o r igen de sus ascendientes, no 
t iene i g u a l ent re todos los p r í n c i p e s de 
l a t i e r r a . » 

L a m a r c h a verdadera de los sucesos 
no c o r r e s p o n d í a c i e r t amen te a todo este 
a m o r p r o p i o n i a esta excesiva v a n i d a d . 
E l sucesor de I sabe l r o m p i ó m u y p r o n t o 
con las excelentes t r ad ic iones naciona
les de l a p o l í t i c a por esta r e ina seguida: 
e l m á s a rd ien te deseo de Jacobo era fir
m a r cuanto antes l a paz con l a c a t ó l i c a 
y d e s p ó t i c a E s p a ñ a ; y a las pocas sema
nas de haber l l egado a I n g l a t e r r a , es 
deci r , en 28 de j u n i o de 16Q3, d ió una 
p r o c l a m a p roh ib iendo bajo pena de muer
te t oda h o s t i l i d a d c o n t r a l a n a c i ó n espa
ñ o l a . 

E n vano los representantes de los 
Estados generales le recordaron los t r a 
tados que le i m p e d í a n firmar, s in el con
s e n t i m i e n t o de H o l a n d a , pacto a lguno 
con E s p a ñ a , pues d e s p u é s de p rec ip i t a 
das negociaciones fué , en 28 de agosto 
de 1604, u n hecho l a paz en t re é s t a e I n 
g l a t e r r a , con g r a n ven ta ja pa ra los es
p a ñ o l e s . Jacobo I se c o m p r o m e t i ó a no 
p res ta r a u x i l i o a lguno a los rebeldes de 
los P a í s e s Bajos, y en caso de que é s t o s 
no quisiesen l l e g a r a u n a r r eg lo con Es
p a ñ a , o f r ec ió en t rega r a é s t a las c iuda
des flamencas que p o s e í a en g a r a n t í a de 
los an t i c ipos que a los Estados genera
les h a b í a hecho I n g l a t e r r a . Promesa i n 
fame y que só lo se exp l i ca por l a t e o r í a 
de su derecho d i v i n o que profesaba Ja-
cobo, y que le p e r m i t í a p re sc ind i r de 
todas las consideraciones y m i r a r co
m o ind ignos rebeldes a los holandeses 
que luchaban po r l a l i b e r t a d y por el 
p ro t e s t an t i smo . 

E s p a ñ a se r e g o c i j ó , porque l a f a l t a de 
recursos en que se encont raba el e rar io 
p ú b l i c o y l a m i s e r i a de los pa r t i cu l a re s 
h a b í a n l legado a u n g rado t a l que pa ra 
F e l i p e I I I se h a b í a hecho absolu tamente 
indispensable l a paz con I n g l a t e r r a , de 
suerte que, aunque se le hubiesen impues
t o condiciones m á s onerosas, t a m b i é n 
las hub ie r a aceptado. ¡ C ó m o no h a b í a n 
de sorprenderse y regoci jarse los espa
ñ o l e s a l ver el g i r o favorab le que h a b í a n 
t o m a d o las cosas! P o r eso en M a d r i d se 
d i jo p ú b l i c a m e n t e que s ó l o los ducados 
e s p a ñ o l e s p o d í a n haber operado t a l m i 
l a g r o (1). E n efecto, s i r Robe r to Cec i l , 
que e j e r c í a una in f luenc ia decis iva en el 

(1) Despacho del embajador inglés en Madrid, 
Cornwallis, de 2 de junio de 1604: Winwood Me-
morials (obra que contiene preciosos datos para la 
historia de aquella época), I I , 75. 

nuevo gob ie rno de I n g l a t e r r a , h a b í a re
c ib ido cuant iosos presentes de los espa
ñ o l e s , que, a d e m á s , le h a b í a n asegurado 
una p e n s i ó n a n u a l (2). 

E n cambio , los ingleses se m o s t r a r o n 
m u y descontentos con el t r a t a d o firma
do con los e s p a ñ o l e s . E l pueblo t e n í a 
grandes s i m p a t í a s a sus vecinos los ho
landeses, af i l iados a l a m i s m a r e l i g i ó n , 
y a d e m á s c o m p r e n d í a que con aquel la 
paz c o n c l u í a l a g lo r iosa é p o c a de Isabel 
y quedaban de f i n i t i vam en te sepultados 
los populares esfuerzos de Essex. 

S in embargo, los e s p a ñ o l e s no ob tu 
v i e r o n de l a paz con I n g l a t e r r a todas 
las ventajas que h a b í a n esperado, pues 
c r u z ó s e en su camino el a n t i g u o adver
sar io , que cada vez se mos t raba m á s 
dec id idamente h o s t i l , E n r i q u e l Y de 
F r a n c i a . 

C A P I T U L O V I I I 

F R A N C I A D U R A N T E E L R E I N A D O 
D E E N R I Q U E I V (3) 

Con pruden te condescendencia, a l a 
pa r que con g lo r iosa e n e r g í a , puso t é r 
m i n o E n r i q u e I V a los d i s tu rb ios in te 
r iores y a l a gue r ra c i v i l que v e n í a sos
t e n i é n d o s e h a c í a t r e i n t a y c inco a ñ o s . 
Favorec ido por las c i rcuns tanc ias , con
s i g u i ó firmar con los enemigos m á s 
pel igrosos una paz ventajosa pa ra é l ; 
pero, a pesar de esto, no h a b í a podido 
vencer las d i f icul tades que en su p r o p i o 
r e i n o se presentaban. Dos opuestas ten
dencias i n t e n t a b a n l i m i t a r e l poder del 
mona rca y exp lo t a r l a m o n a r q u í a en su 
provecho, a saber: l a a r i s t o c r á t i c a y l a 
r e l ig iosa . 

L o s magnates no p o d í a n o l v i d a r el 
papel de p e q u e ñ o s p r í n c i p e s indepen
dientes que duran te l a gue r r a c i v i l ha
b í a n d e s e m p e ñ a d o ; y , por o t r o lado, los 
hugonotes y los c a t ó l i c o s f a n á t i c o s no 
q u e r í a n des is t i r de su enemis tad y só lo 
c o i n c i d í a n en su desconfianza respecto 
de l rey , a quien los p r imeros tachaban 
de excesivamente c a t ó l i c o , m i e n t r a s los 
segundos le acusaban de ind i fe ren te . E n 
r i q u e I V , pa ra hacer f rente a cada uno 
de estos adversar ios , u s ó de medios dis
t i n t o s , y comprendiendo , en su g r a n 
perspicacia , que no era l a e g o í s t a a r i s to-

(2) Letters of Gecü to CareM (Londres, 1864); 
Camden Society, pág. 68, nota 2.» 

(3) Respecto de este capítulo véase mi obra 
Enrique I V y Felipe I I I . Nacimiento de la pre
ponderancia francesa en Europa, 3 tomos, Ber
lín, 1870 a 1876. 



166 HISTORIA U í í I V E R S A L 

cracia , sino el p a r t i d o re l ig ioso , qu ien 
h a b í a echado m á s hondas r a í c e s en e l 
p a í s , a j u s t ó a esta c o n v i c c i ó n su conduc
ta . I n f l e x i b l e con l a resis tencia de l a no
bleza, p r o c u r ó . con tempor iza r con los 
dos pa r t idos re l ig iosos extremos, empre
sa d i f í c i l y que, s i n embargo , c o n s i g u i ó 
l l e v a r a cabo comple ta y fe l izmente . 

L o s hugonotes , por l o m i s m o que s^ 
v e í a n en m i n o r í a , desplegaron una a c t i 
v i d a d por tentosa; desde l a a p o s t a s í a de 
E n r i q u e h a b í a n t e m i d o ver comenzar 
para ellos u n nuevo p e r í o d o de persecu
c i ó n ; a s í es que no v a c i l a r o n u n m o m e n t o 
en proporc ionarse , en l a asamblea gene
r a l de Sainte F o y (1594), todos los medios 
de segur idad posibles, acordando for
m a r una o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a de todos 
los protes tantes franceses, c o n t r i b u i r , 
por medio de dona t ivos especiales, a su
f r aga r los gastos que ocasionara, y , 
para el caso de que e l r e y se les m o s t r a r a 
dec id idamente h o s t i l , secuestrar t^dos 
los- impuestos p ú b l i c o s y ap l icar los en 
p ro de l a causa pro tes tan te . De suerte, 
pues, que los hugonotes f o r m a r o n u n 
verdadero Estado den t ro del Es tado, 
pues q u é contaban con u n poder m u y 
i m p o r t a n t e , los gobernadores de p r o v i n 
cias, con recursos normales , con fo r t a l e 
zas propias , c o n u n e j é r c i t o y con una 
c o n s t i t u c i ó n , y p r o c u r a r o n a d e m á s con
t rae r al ianzas en e l ex t ran je ro para com
b a t i r con su a u x i l i o , si l l e g a r a el caso, a 
su p r o p i o r ey y a su p r o p i a p a t r i a . 

Todo esto c o n s t i t u í a pa ra E n r i q u e I V 
u n p e l i g r o g r ave que era preciso hacer 
desaparecer a toda costa, porque no po
d í a t o l e r a r que u n a oc tava par te de sus 
subditos , par te t a n i m p o r t a n t e po r su 
i n t e l i g e n c i a , r iquezas, c o n s i d e r a c i ó n y 
poder, se separara de l a v i d a n o r m a l de l 
Estado, se emanc ipa ra de su s o b e r a n í a 
e h i c i e r a a los monarcas ext ranjeros ar
b i t ros de los sucesos de E r a n c i a / P o r 
o t r a par te , era de t emer que los c a t ó l i 
cos, a l ve r que los reformados se o r g a n i 
zaban de u n modo t a n fuer te y p rovoca
t i v o , quisiesen por su par te , t a rde o t e m 
prano , v o l v e r a los t i empos de l a L i g a 
pa ra oponer a l a u n i ó n de los pro tes tan
tes una u n i ó n de los c a t ó l i c o s ; y s i esto 
se real izaba, era i n m i n e n t e una nueva 
g u e r r a c i v i l , que, de es ta l la r , condenaba 
a l t r o n o a l a i m p o t e n c i a en medio de l a 
l u c h a de ambos p a r t i d o s . A la perspica
cia de E n r i q u e no p o d í a ocul tarse este 
p e l i g r o ; a s í es que pa ra e v i t a r l o se deci
d i ó a hacer toda clase de sacrif icios que 
fueran conci l iables con l a d i g n i d a d de 
l a corona y con l a u n i d a d del Es tado , y 

m o s t r á n d o s e t a n t o m á s dispuesto a ha
cerlos cuanto que, como y a sabemos, l a 
c u e s t i ó n r e l ig iosa era p a r a él i n d i f e 
rente . 

D e s p u é s de l a rgas negociaciones y de 
fuertes amenazas, y d e s p u é s de una p ú 
b l i ca s e p a r a c i ó n t e m p o r a l en t re los h u 
gonotes y e l r ey , se l l e g ó a u n a r r eg lo . 
L o s comisar ios regios cons igu ie ron a l 
fin su deseo de que l a o r g a n i z a c i ó n p o l í 
t i c a de los reformados se a r m o n i z a r a 
con e l Es tado y estuviese subord inada 
a l soberano; y el resu l tado de sus nego
ciaciones fué e l famoso edic to que E n r i 
que I V firmó en Nantes e l 15 de a b r i l 
de 1598. 

Este edicto f o r m a una nueva é p o c a en 
l a h i s t o r i a de las re l ig iones , en l a cua l 
has ta entonces só lo se hablaba de per
s e c u c i ó n e i n to l e r anc i a ; y con su p u b l i 
c a c i ó n se i n t e n t ó por vez p r i m e r a esta
blecer l a i g u a l d a d de todos los c iudada
nos de u n Estado, pertenecientes a dis
t i n t a s confesiones. E n r i q u e I V q u e r í a 
que c a t ó l i c o s y hugonotes o lv idasen en 
l a v i d a p ú b l i c a sus diferencias religio-s 
sas y que só lo tuv iesen en c o n s i d e r a c i ó n 
su cua l i dad c o m ú n de franceses. 

C ie r to que el edic to de Nantes no sub
s i s t i ó po r espacio dfr m u c h o t i e m p o , n i 
l o g r ó du ran te é s t e u n a exis tenc ia t r a n -
q i y l a , pues l a é p o c a no estaba a ú n bas
t an t e preparada pa ra los a l tos fines que 
aquel edicto se p r o p o n í a ; pero, a pesar 
de todo, fué l a a u r o r a de u n p e r í o d o me
jo r y u n m o n u m e n t o de g l o r i a para e l 
que lo e x p i d i ó . E l edicto de Nantes , a 
pesar de ser m á s ventajoso pa ra los re
formados que para los c a t ó l i c o s , p r o c u r ó 
en sus disposiciones atender de i g u a l 
manera a los intereses de ambos p a r t i 
dos re l ig iosos . 

E n é l se ordenaba que l a r e l i g i ó n c a t ó 
l i c a fuese to le rada en todas partes, a u n 
en las comarcas y ciudades exc lus iva
mente protestantes , y que se devolv ie 
r a n a l a I g l e s i a los bienes confiscados 
por los protes tantes . P o r o t r a par te , se 
d ió a los re formados el derecho de v i v i r 
en cua lqu ie r p u n t o de l re ino , s i bien s ó l o 
se les p e r m i t í a ejercer su c u l t o en aque
l los lugares en que has ta entonces lo ha 
b í a n p rac t i cado y en los palac ios de los 
nobles, exceptuando l a cor te , l a c iudad 
de P a r í s y cinco m i l l a s a l rededor. 

L o s re formados d e b í a n g u a r d a r las 
fiestas de los c a t ó l i c o s , observar las le
yes c a n ó n i c a s y paga r e l d iezmo. A s í , 
pues, l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a f ué reconocida 
como verdadera r e l i g i ó n del Estado en 
F r a n c i a ; pero, en cambio , los hugonotes 
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se encon t r a ron , como ciudadanos, con 
igua les derechos que los c a t ó l i c o s , p u -
diendo, lo m i s m o que é s t o s , ser l l a m a 
dos a ejercer los cargos y d ignidades de l 
Es tado , y todas las penas y desigualda
des j u r í d i c a s que se basaban en d i feren
cias de r e l i g i ó n desaparecieron por com
p le to . P a r a hacer respetar estas disposi
ciones el edicto r e s t a b l e c i ó las chambres 
m i - p a r í i e s de los par lamentos , es decir , 
las salas compuestas de u n n ú m e r o i g u a l 
de adeptos de cada r e l i g i ó n que d e b í a n 
resolver todas las cuestiones que afecta
r a n a los reformados , a los cuales se 
concedieron" a d e m á s a lgunos p r i v i l e g i o s , 
que no h a b í a n quer ido dejarse a r reba ta r . 

L o s re formados conservaron, aunque 
p r o v i s i o n a l m e n t e , en su exc lus iva pose
s i ó n 200 plazas, en su m a y o r par te fo r t a 
lezas i m p o r t a n t e s , cuyas guarnic iones 
protes tantes se e n c a r g ó de pagar el r ey ; 
a d e m á s q u e d ó subsistente su o rgan iza 
c i ó n p o l í t i c a y r e l ig iosa en asambleas 
p rov inc i a l e s y generales; pero t u v i e r o n 
que consen t i r en que el r ey n o m b r a r a los 
comandantes de aquellas plazas de se
g u r i d a d , aunque d e b í a n ser necesaria
mente protes tantes y aceptadas por é s 
tos. E l m o n a r c a p o d r í a consent i r o no 
en que se convocaran las asambleas, 
pero y a se c o m p r e n d e r á que en los t i e m 
pos revue l tos no h u b i e r a n esperado los 
protes tantes esta f o r m a l i d a d . A pesar 
de todo , a q u é l l a era l a vez p r i m e r a en 
que se e s t a b l e c í a e l p r i n c i p i o de l a su
p r e m a c í a del r e y y de l Es tado sobre e l 
o r g a n i s m o pro tes tan te . 

E l edicto e n c o n t r ó , por de p r o n t o , re
s is tencia en todas partes , porque no sa
t isf izo comple tamen te n i a los protes
tan tes n i a los c a t ó l i c o s f a n á t i c o s . L o s 
nobles ca lv in i s t a s que, bajo l a bandera 
de E n r i q u e , h a b í a n v e r t i d o su s a n g r é en 
Cont ras y en I v r y s ; e l c lero c a t ó l i c o , 
que du ran t e l a g u e r r a c i v i l h a b í a mos
t r a d o un poder t e m i b l e sobre el pueblo; 
los pa r l amentos , p r inc ipa le s t r i buna le s 
de j u s t i c i a en F r a n c i a ; los mismos m i 
n i s t ro s de l r ey , todos l u c h a r o n , pero to 
dos fue ron vencidos por l a fuerza de vo
l u n t a d y perseverante e n e r g í a de E n r i 
que, aunque n o - f á c i l y p r o n t a m e n t e . E n 
j u l i o de 1600 el edic to de Nantes t u v o 
fuerza de l e y pa ra toda l a F r a n c i a po r 
haber sido i n s c r i t o en e l r e g i s t r o del 
p a r l a m e n t o , y a pesar de esto a ú n se h u 
b i e r o n de vencer grandes d i f icu l tades y 
d o m i n a r a lgunas sublevaciones pa ra l l e 
v a r l o a c u m p l i m i e n t o . , 

Entonces se d i jo que E n r i q u e , a l a par 
que tomaba l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a por'base 

de toda l a o r g a n i z a c i ó n p ú b l i c a y c i v i l 
de F r a n c i a , cuidaba t a m b i é n de d e b i l i 
t a r , por medios amistosos, e l p ro tes tan
t i smo , a l c u a l t r a t aba p ú b l i c a m e n t e como 
u n p e l i g r o para l a u n i d a d n a c i o n a l . E n 
una d i s c u s i ó n r e l ig iosa que e l a d a l i d l i ^ 
t e r a r i o de los hugonotes , D u Plessis-
M o r n a y , t u v o en m a y o de 1600 en F o n -
ta ineb leau delante de toda l a cor te con 
el e r u d i t o obispo de E v r e u x , e l r e y t o m ó 
ab ie r tamente e l p a r t i d o de é s t e ; de suerte 
que la. conferencia de Fon ta ineb leau fué 
una de r ro t a comple ta pa ra los protes
tantes y u n desquite que t o m a r o n los ca
t ó l i c o s de los D i á l o g o s de Po issy (1561). 

E n r i q u e d i s o l v i ó con frecuencia las 
asambleas de los hugonotes , y p r o c u r ó 
que sus cortesanos, oficiales y emplea
dos protestantes se pasaran a l ca to l ic i s 
mo , o to rgando sus favores a aquellos 
que a c c e d í a n a sus deseos (1). N a c i ó en
tonces, l a m u t u a desconfianza ent re e l 
mona rca y sus s ú b d i t o s reformados; 
pero e l recuerdo de las luchas sostenidas 
en c o m ú n en defensa de los p r i v i l e g i o s 
p o l í t i c o s y re l ig iosos , y e l c o n t i n u o te
m o r que el monarca t e n í a de ver es ta l la r 
de nuevo l a apenas t e r m i n a d a gue r r a c i 
v i l , e ran demasiado poderosos pa ra que 
aquel la desconfianza d iera l u g a r a dis
cordias graves . 

E n cambio , eran e n é r g i c o s y decididos 
los caud i l los de l a o p o s i c i ó n a r i s t o c r á t i 
ca. E l o r i g e n de é s t a no puede ser juzga
do por e l c r i t e r i o de l a m o r a l p o l í t i c a de 
nuestros d í a s . L a decadencia de todos 
los poderes que con e l c a r á c t e r de inde
pendientes e x i s t í a n entonces en el Es ta
do ante l a persona del rey , como repre
sentante de l a u n i d a d y de l poder de l 
Estado, no era en aque l l a é p o c a una 
cosa t r a d i c i o n a l sant i f icada po r a n t i g u a 
cos tumbre , n i por l a ley , n i por el dere
cho*, sino u n hecho comple tamente nue
vo y r e v o l u c i o n a r i o . 

N o era, pues, de p r e s u m i r que él i n d i 
v i d u a l i s m o se r e t i r a r a res ignado ante l a 
idea de l Es tado y de su representante , 
e l p r í n c i p e , sobre todo en una é p o c a en 
que l a m o n a r q u í a , y con e l l a e l Es tado, 
h a b í a sa l ido de los p r i n c i p i o s y . r e l a c i o 
nes'de derecho p r i v a d o que p redomina 
r o n casi exc lu s ivamen te d u r a n t e l a E d a d 
med ia , como si e l poder m o n á r q u i c o fue-

(1) Esto nos lo dicen no sólo.los historiadores 
contemporáneos protestantes, sino los católicos: 
P. J. d'Orleáns: La vida del Padre Cotón (París, 
1688), pág. 133. Respecto de las tentativas que 
se hicieron para convertir a Casaubon, véase el 
Triunvirato literario en el siglo xv i , de Ch. Ni-
sard (París, 1852), pág. 408. 
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se una propiedad personal y p r i v a d a a 
ejemplo de o t r a cua lqu i e r a . E n F r a n c i a 
especialmente, los magna tes se h a b í a n 
sublevado s iempre a su anto jo en p r o o 
en con t ra de l a m o n a r q u í a y los mismos 
adversar ios de l a corona se h a b í a n v i s t o 
colmados de regalos i m p o r t a n t e s en t i e 
r r a s o d inero . 

P o r eso costaba a l a a l t a a r i s toc rac ia 
g r a n d í s i m o t raba jo doblegarse an te l a 
s o b e r a n í a de una m o n a r q u í a fuer te . E l 
representante de l a nobleza disgustada 
fué e l gobernador de B o r g o ñ a , e l m a r i s 
ca l duque de B i r ó n , que d e b í a a l a g r a 
c i a r ea l e l a l t o cargo que d e s e m p e ñ a b a . 
L a pena que s e n t í a por l a h u m i l l a c i ó n 
que él c r e í a le h a b í a sido i n f e r i d a y el 
deseo de representar u n g r a n papel p o l í 
t i c o , y aun de p roc lamarse p r í n c i p e i n 
dependiente, i m p u l s a r o n a l guerrero or
gu l loso , a l t ane ro y á v i d o de aven turas 
a t r a t a r secretamente con los t r a d i c i o 
nales enemigos del Es tado, es decir , con 
los e s p a ñ o l e s y con Car los M a n u e l de 
Saboya. 

B i r o n contaba con e l a u x i l i o de o t ros 
muchos magnates y del p a r t i d o u l t r a -
c a t ó l i c o , del c u a l se d e c l a r ó c a u d i l l o , y 
l l e g ó a firmar con aquellos ext ranjeros 
u n t r a t a d o en el c u a l se es t ipulaba nada 
menos que l a d e s m e m b r a c i ó n de F r a n c i a 
en una serie de Estados independientes 
sometidos a u n d é b i l mona rca e lec t ivo , 
l a c e s i ó n de M a r s e l l a a E s p a ñ a y l a ele
v a c i ó n de B i r ó n a duque h e r e d i t a r i o de 
B o r g o ñ a (1600). L a empresa era, como 
se ve, a l t a m e n t e pe l igrosa para l a u n i 
dad y grandeza de F r a n c i a y pa ra l a d i 
n a s t í a d e B o r b ó n . L o s duques pro tes tan
tes de L a T r e m o u i l l e y B o u i l l ó n , los ca
t ó l i c o s de Montpens i e r y E p e r n ó n , e l 
condestable de M o n t m o r e n c y , u n Guisa 
(el p r í n c i p e de J o i n v i l l e ) y e l conde de 
A u v e r g n e , h i j o n a t u r a l de Carlos I X , se 
a l i a r o n con B i r ó n , cuyo p a r t i d o r eo lu t a -
ba adeptos ent re e l c lero , el P a r l a m e n t o , 
l a baja nobleza y ent re los mismos refor
mados . E s p a ñ a y Saboya e n v i a r o n d ine
r o y p r o m e t i e r o n a u x i l i o s m i l i t a r e s . U n 
l e v a n t a m i e n t o genera l y funesto amena
zaba acabar con todas las creaciones de 
E n r i q u e I V . 

E l r e y h a b í a t en ido , po r diferentes 
conductos, n o t i c i a de l a tempestad que 
sobre él y sobre su r e ino se c e r n í a ; pero 
no a d q u i r i ó los datos precisos hasta que 
se los hubo descubier to L a F i n , agente 
de B i r ó n , que se h a b í a v i s t o i n su l t ado 
por é s t e . Entonces E n r i q u e p r o c e d i ó con 
t a n t a prudencia como e n e r g í a , decidien
do, ante todo, a i s la r a l p r i n c i p a l y m á s 

pel igroso cu lpable , a B i r ó n . S in dejar le 
comprender que t e n í a n o t i c i a de l a con
j u r a c i ó n , c o m e n z ó por hacer inofensivos 
po r med io de negociaciones secretas a 
los amigos que en t re los magna tes con
taba B i r ó n , p o r a r m a r a t oda p r i sa u n 
e j é r c i t o y por poner guarn ic iones y pe
q u e ñ o s cuerpos de t ropas en las p r o v i n 
cias mer id iona les y or ienta les , que e ran 
las que e s t a b a n , m á s amenazadas. E n r i 
que en persona, a l f rente de u n e j é r c i t o 
considerable, se d i r i g i ó hac ia e l Sur , 
donde a lgunas ciudades h a b í a n y a co
menzado a negarse a pagar los impues 
tos, cons iguiendo r educ i r l a s en breve a 
l a r a z ó n . 

B i r ó n estaba comple tamen te desarma
do; mas v iendo que e l r e y y sus serv ido
res le t r a t a b a n de c o n t i n u o amistosa
mente , c r e y ó poder y deber atreverse a 
obedecer e l manda to de E n r i q u e , el cua l , 
en m a y o de 1602, le h a b í a l l a m a d o a l a 
cor te . U n a vez en e l la , s i n embargo , fue
r o n é l y su confidente A u v e r g n e encerra
dos en l a B a s t i l l a , e i n m e d i a t a m e n t e se 
les f o r m ó u n proceso por de l i t o de a l t a 
t r a i c i ó n (1). B i r ó n desde su encierro se 
jac taba de su in f luenc ia , d ic iendo que s i 
se le h a c í a a l g ú n d a ñ o , los nobles y sus 
al legados a c u d i r í a n a mi l e s pa ra ven
gar le ; pero E n r i q u e quiso demos t ra r a l 
mundo entero que B i r ó n , e l c aud i l l o de 
m i l l a r e s de nobles, e l jefe del p a r t i d o 
c a t ó l i c o , e l gobernador de l a i m p o r t a n t e 
p r o v i n c i a de B o r g o ñ a , e l genera l popu
l a r , t a n poco miedo le in sp i r aba en l a 
c á r c e l como en l i b e r t a d , y quiso t a m b i é n 
hacer con este poderoso c r i m i n a l u n te
r r i b l e ejemplo que asegurara l a t r a n q u i 
l i d a d a l Es tado y l a corona a sus descen
dientes. 

Todos p u d i e r o n entonces convencerse 
de q u e . h a b í a n pasado y a d e f i n i t i v a m e n 
te a l a h i s t o r i a los t i empos en que las 
sublevaciones quedaban impunes . Con
denado a muer te por e l P a r l a m e n t o , B i 
r ó n fué ejecutado en e l p a t i o de l a B a s t i 
l l a en 31 de j u l i o de 1602; i g u a l suerte 
cupo a u n buen n ú m e r o de sus adeptos; 
y en cuanto a los conjurados que ocupa
ban elevados puestos, el r e y c r e y ó que 
p o d í a perdonar los s in t emor a l g u n o . N i n 
guna m a n o se h a b í a l evan tado en el r e i 
no pa ra defender n i pa ra venga r a B i r ó n ; 
tales e ran las s i m p a t í a s de que é s t e go
zaba. Este suceso fué u n b r i l l a n t e t r i u n f o 

(1) Para los detalles de este suceso véase la 
obra de Combes: Relación inédita del arresto del 
mariscal de Birón (Revista histórica, V I , 355), 
que es una narración histórica muy interesante, 
debida al residente saboyano en París. 



Jacobo I de Inglaterra. - Cuadro de la escuela flamenca del siglo x v n , que se conserva, 
en el Museo Nacional de Madrid 



170 HISTORIA UNIVERSAL 

de l a m o n a r q u í a , que v e n c i ó de u n solo 
golpe a las oposiciones m i l i t a r , u l t r a c a -
t ó l i c a , r e formada , p o p u l a r y a r i s t o c r á t i 
ca, y m o s t r ó que era super ior a todos 
aquel los poderes. 

L a c o n j u r a c i ó n de B i r ó n t u v o i m i t a 
dores, t r a m á n d o s e u n nuevo complo t que 
p r o n t o t o m ó u n funesto c a r á c t e r r e l i g i o 
s o - p o l í t i c o y que a m e n a z ó ser u n g r a n 
p e l i g r o . 

E l ú n i c o , de en t re todos los amigos 
de l m a r i s c a l B i r ó n , que no quiso some
terse fué e l duque de B o u i l l ó n , soberano 
de l p e q u e ñ o t e r r i t o r i o de S e d á n , y vasa
l l o a l p ropio t i e m p o de E n r i q u e ' e n l a 
F r a n c i a m e r i d i o n a l , e l cua l en su a m b i 
c i ó n h a b í a acar ic iado du ran t e m u c h o 
t i e m p o l a idea y l a esperanza de fundar 
entre F r a n c i a y los P a í s e s Bajos e s p a ñ o 
les u n Estado no despreciable por e l es
t i l o del de'Saboya, p r e v a l i é n d o s e pa ra 
e l lo de su p o s i c i ó n , como jefe de los f r a n 
ceses reformados , y de las amistosas re
laciones que con los soberanos protes
tantes s o s t e n í a . Este m a g n a t e no quiso 
h u m i l l a r s e , p o r m á s que le in sp i r aba te
mores l a suerte de B i r ó n , y d e s p u é s de 
i n t e n t a r en vano que los reformados ale
manes in te rced ie ran por él cerca del so
berano, e n c e r r ó s e en su for ta leza de Se
d á n , a consecuencia de lo c u a l el monar 
ca i r r i t a d o le conf i scó todas sus posesio
nes francesas. 

E l r i g o r . con que E n r i q u e p r o c e d i ó 
con t r a e l jefe secular de los hugonotes 
i r r i t ó t a n t o m á s a é s t o s cuanto que E n 
r ique entonces les mos t raba desconfianza 
y d e s v í o y , en 1603, a c o g í a bondadosa
mente a los peores enemigos de los p r o 
testantes, es decir , a los j e s u í t a s . Estos 
h a b í a n sido desterrados de F r a n c i a ocho 
a ñ o s antes por sus proyectos levant iscos 
y a t en ta to r ios a l a v i d a del rey , h a b i é n 
dose E n r i q u e mos t r ado en. aquel la oca
s i ó n su m o r t a l enemigo y habiendo m a 
nifestado a su canc i l l e r que l a g r a n m a l 
dad de aquel la o rden só lo p o d í a evi tarse 
con el des t ierro (1). 

Pero desde entonces los padres de l a 
C o m p a ñ í a h a b í a n sabido captarse en 

.poco t i e m p o l a a m i s t a d de los hombres 
m á s inf luyentes que rodeaban a l rey , y 
por este medio cons igu ie ron que se les 
mostrase r á p i d a m e n t e favorable . Las r a 
zones de este cambio no son d i f í c i l e s de 
exp l i ca r : en efecto, m o v i é r o n l e a proce
der a s í por u n lado el deseo de dar una 

(1) Enrique I V a Belliévre, 30 de enero de 
1595; Halphen: Cartas inéditas de Enrique I V 
(París. 1872), pág. 148. 

prueba de sus sen t imien tos c a t ó l i c o s y 
de s u m i s i ó n a l Papa , que constantemen
te le p e d í a g rac i a para los j e s u í t a s , y por 
o t ro l a idea de u t i l i z a r pa ra sus fines po-
l í t i c o s los servicios de aquel la orden, t a n 
exper ta y t a n poderosa. 

Los j e s u í t a s se m o s t r a r o n m u y d ó c i l e s 
y conci l iadores e h i c i e r o n que sus m á s 
elocuentes oradores sagrados d i r i g i e r a n 
l a pa labra a l r e y . E n sept iembre de 1603 
u n Rea l decreto les p e r m i t i ó e n t r a r de 
nuevo en F r a n c i a , med ian te a lgunas po
co onerosas condiciones; y E n r i q u e les 
o t o r g ó todo su favor , n o m b r a n d o a l sa
bio j e s u í t a , padre C o t t ó n , su p red icador 
de coate, su padre e s p i r i t u a l y su confe
sor. A u m e n t ó s e en todas par tes e l n ú m e 
r o de conventos, y las tendencias u l t r a -
c a t ó l i c a s a d q u i r i e r o n cada d í a m a y o r 
preponderancia , pudiendo decirse que 
del t i e m p o del e s c é p t i c o E n r i q u e da ta e l 
r enac imien to m o r a l e i n t e l e c t u a l d e l 
clero f r a n c é s . Este, que d u r a n t e l a é p o 
ca de los or todoxos V a l o i s h a b í a t omado 
u n c a r á c t e r t e r r ena l l amentab le , comen
zó entonces a d i s t i ngu i r s e por su celo, 
aus te r idad y c iencia . 

E l regreso de los j e s u í t a s e x c i t ó de t a l 
manera l a c ó l e r a de los hugonotes , que 
E n r i q u e c o m p r e n d i ó l a necesidad de ha 
cerles a lgunas concesiones pa ra reconci 
l ia rse con el los, y con este fin p r o r r o g ó , 
por muchos a ñ o s , el plazo que les h a b í a 
concedido para conservar en su poder 
las plazas de segur idad . Con esto se 
t r a n q u i l i z a r o n los protestantes france
ses, y el r e y pudo'entonces c o m b a t i r con, 
m á s e n e r g í a las conjuraciones que t r a 
maban los nobles del Sudoeste de F r a n 
cia, unidos a l cada vez m á s obst inado-
B o u i l l ó n y protegidos por E s p a ñ a . Seve
ros castigos le aseguraron la- s u m i s i ó n 
de aquel la a t r ev ida e i n q u i e t a nobleza, 
y en a b r i l de 1606 el m i s m o B o u i l l ó n , s i 
t i ado en su for ta leza de S e d á n por e l 
e j é r c i t o r ea l , t u v o que c a p i t u l a r y con
sent i r en que su c iudad rec ib ie ra u n a 
g u a r n i c i ó n francesa. 

Usando de l a severidad o de l a c lemen
c ia s e g ú n los casos y c i rcuns tanc ias , 
c o n s i g u i ó E n r i q u e sofocar todas las t en
t a t i v a s de s u b l e v a c i ó n que con t r a su per
sona o con t r a el poder r e a l se h a b í a n 
o rgan izado . Con só lo compara r l a m a r 
cha de aquel las conjuraciones con las 
t e r r ib les luchas in t e s t inas que, h a b í a n 
ocu r r ido du ran t e e l re inado de su ante
cesor y aun d u r a n t e los p r imeros a ñ o s 
de su. p rop io gobierno , se c o m p r e n d e r á 
con c u á n t a e n e r g í a y segur idad l o g r ó 
fundar su poder. 
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L o s descontentos y aventureros se en
c o n t r a r o n cada d í a m á s d é b i l e s y sus es
fuerzos fueron cada vez m á s impoten tes . 
Con B i r ó n eran pel igrosos a l r ey y a l a 
p a t r i a , pero s in B i r ó n el pe l i g ro era pa ra 
el los mismos . L a d é b i l s u b l e v a c i ó n se 
e s t r e l l ó ante las rocas de l a a u t o r i d a d 
r ea l ; a d e m á s , e l pueblo f r a n c é s estaba 
m á s que cansado de destrozarse m u t u a 
men te a i n s t i g a c i ó n de u n magna te a m 
bicioso o de u n sacerdote f a n á t i c o ; no 
h a b í a f a m i l i a que en l a gue r ra c i v i l no 
hubiese perdido a a lguno de los suyos n i 
p r o v i n c i a que no hubiese sido asolada 
por e l saqueo, e l incend io y el asesinato; 
c o m p r e n d í a s e , pues, l a necesidad de una 
m o n a r q u í a fuer te para salvarse de tales 
desastres, y por eso todas las exc i tac io
nes de l a envid iosa E s p a ñ a no s i r v i e r o n 
de nada, pues l a e n e r g í a de E n r i q u e , l a 
p l e n i t u d de poderes de que d i s p o n í a y e l 
deseo que de t r a n q u i l i d a d s e n t í a e l pue
blo f r a n c é s h i c i e r o n impos ib l e que una 
s u b l e v a c i ó n pud ie ra tener fel iz é x i t o . 
E n r i q u e I V fué , a s í en e l ex t e r io r como 
en el i n t e r i o r , p a r a l a m o n a r q u í a f r a n 
cesa e l fundador de una s i t u a c i ó n fuer te 
como no e x i s t í a en E u r o p a a l comenzar 
e l s ig lo x v n . 

E n l a F r a n c i a de aquel t i e m p o encon
t r amos por doquier , aunque u n t a n t o ale
targadas , poderosas fuerzas que, bajo 
u n a d i r e c c i ó n i n t e l i g e n t e y perspicaz, se 
aumen ta ron , t o m a r o n desarro l lo y t r i u n 
faban en todos sentidos. Si F r a n c i a con
s i g u i ó , en poco t i e m p o , ser, por su r i 
queza, esplendor, c u l t u r a y fuerza p o l í t i 
ca, l a p r i m e r a n a c i ó n de E u r o p a , d e b i ó l o 
a l impu l so y a l a d i r e c c i ó n de E n r i q u e I V . 

D u r a n t e mucho t i e m p o se ha c r e í d o 
que este r ey no h izo m á s que dejarse 
conduc i r por su p r i m e r m i n i s t r o , S u l l y , 
a qu i en d e b í a agradecerse todo; pero l e s 
que a s í op inan no e s t á n en l o c ier to , por
que S u l l y se opuso s iempre e n é r g i c a m e n 
te a las m á s impor t an t e s reformas de su 
soberano. E l r e y es el ú n i c o que puede re
c l a m a r l a g l o r i a de haber hecho renacer 
l a grandeza de su p a í s y de su pueblo . 
Esto., s in embargo, no quiere deci r que 
a l l ado de loa b r i l l a n t e s puntos de sus 
creaciones no hubie ra t a m b i é n sus som
bras que o b s c u r e c í a n e l esplendor del 
cuadro . 

L a paz de V e r v í n s h i z o posible a l mo
na rca f r a n c é s atender a l fomento y a l 
bienestar de su pueblo, que t a n t o h a b í a 
suf r ido con l a g u e r r a c i v i l . P a r a conse
g u i r l o , c r e y ó t a n t o m á s necesario el po
der absoluto m o n á r q u i c o , cuanto m a y o r 
h a b í a sido e l sacr i f ic io que de sus creen

cias, de ios recursos del Es tado y de a l 
gunas p r e r r o g a t i v a s regias h a b í a t en ido 
que hacer para restablecer l a t r a n q u i l i 
dad en e l r e ino . 

M i e n t r a s sus cualidades externas, su 
buen h u m o r , su constante a l e g r í a y su 
bondadosa c o n d i c i ó n e n g a ñ a r o n por a l 
g ú n t i e m p o a todo el m u n d o respecto de 
su c a r á c t e r , h a b í a concebido desde u n 
p r i n c i p i o el p l a n de c o n t i n u a r y l l e v a r a 
c i m a l a obra de c e n t r a l i z a c i ó n que su 

'antecesor h a b í a i n i c i ado y que h a b í a sido 
i n t e r r u m p i d a por l a gue r r a r e l i g iosa . 
Pa ra e l lo u t i l i z ó con g r a n h a b i l i d a d las 
ventajas que le o f r e c í a n su s i t u a c i ó n per
sonal y e l estado genera l del p a í s , es de
c i r , e l deseo de paz que s e n t í a e l pueblo 
f r a n c é s , l a f ama que le e n v o l v í a y l a po
p u l a r i d a d que su conducta le h a b í a crea
do, por a l g ú n t i e m p o a lo menos, en t ra 
todas las clases de l a n a c i ó n . 

N ó t e s e c ó m o E n r i q u e h izo e n t r a r a los 
pa r t i dos rel igiosos den t ro de l con jun to 
de l o r g a n i s m o del Estado y c ó m o sofo
có, con u n r i g o r que no era p rop io de su 
c a r á c t e r , los m o v i m i e n t o s de indepen
dencia de l a a r i s toc rac ia . L i g u i s t a s y 
hugonotes todos le o b e d e c í a n , por m á s 
que lo hiciesen de m a l a gana: sus cau
d i l l o s , a cuyo f avo r h a b í a aspirado h u 
m i l d e m e n t e E n r i q u e du ran t e muchos 
a ñ o s , h a b í a n sido abat idos o v i v í a n su
misos en l a corte del monarca , teniendo 
s iempre e l t emor de que d e s p u é s de B i 
r ó n , A u v e r g n e y B o u i l l ó n , les l l ega ra su 
vez de sen t i r todo el peso de l brazo r e a l . 

Menos v io l en to , aunque no menos de
c id ido , se m o s t r ó E n r i q u e c o n t r a todas 
las l i m i t a c i o n e s populares de su sobera
n í a ; a s í es que desde l a paz de V e r v í n s 
no c o n v o c ó los Estados generales del r e i 
no, s in cometer por eso l a f a l t a que t a n 
tas veces h a b í a hecho fracasar los planes 
de los monarcas absolutos, de i r r i t a r 
constantemente a l pueblo con sus p r o d i - . 
gal idades y con u n m a l gobie rno para 
verse luego ob l igado a ped i r a rd iente
mente su apoyo. A l c o n t r a r i o , p r o c u r ó 
f o m e n t a r cuidadosamente los intereses 
morales y mater ia les de sus s ú b d i t o s , y 
su g e s t i ó n e c o n ó m i c a e jemplar le p e r m i 
t i ó atender a todo s in e squ i lmar a l pue
blo con nuevos t r i b u t o s . De esta suerte, 
s in v io lenc ias n i i n jus t i c i a s , c o n s i g u i ó 
E n r i q u e i n u t i l i z a r l a r e p r e s e n t a c i ó n na
c i o n a l que h a b í a d ic tado l a l e y a sus 
antecesores. 

Con los Estados p rov inc ia l e s , que en 
g r a n n ú m e r o e x i s t í a n , especialmente en 
las p rov inc i a s mer id iona les , no pudo 
proceder de i g u a l modo, porque a ellos 
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c o r r e s p o n d í a toda l a a d m i n i s t r a c i ó n i n 
t e r i o r de sus comarcas, l a d i s t r i b u c i ó n 
de los impuestos y e l derecho de p e t i c i ó n 
s in embargo , s ó l o t o l e r ó esta l i b e r t a d 
con l a c o n d i c i ó n de que los Estados le 
s e r í a n fieles y obedientes, rechazando 
aunque s in dureza, todas las observado 
nes que se le d i r i g i e r o n c o n t r a las con 
t r ibuc iones que les h a b í a n sido s e ñ a l a ' 
das. E n una de estas ocasiones m a n i f e s t ó 
l a verdadera o p i n i ó n que t e n í a f o r m a d a 
de l s is tema rep resen ta t ivo con las s i 
guientes palabras que d i r i g i ó a u n a d i 
p u t a c i ó n b o r g o ñ o n a : « M e h a b l á i s de los 
p r i v i l e g i o s de vues t ro p a í s , cuando esos 
p r i v i l e g i o s no s i rven m á s que para f a c í 
l i t a r las sublevaciones: los mejores p r i 
v i l eg io s que puede tener u n pueblo son 
conservar su bienestar y e l favor de su 
m o n a r c a . » Como se ve, estos son los f u n 
damentos del abso lu t i smo cu l to que des
p u é s e jercieron R i c h e l i e u y L u i s X I V . 

A s i m i s m o e l r e y s ó l o de nombre de jó 
subs is t i r las l iber tades munic ipa les de 
las ciudades, admin i s t r adas por una o l í 
g a r q u í a he r ed i t a r i a , r e s e r v á n d o s e el de
recho de n o m b r a r a su antojo , cuando l a 
o c a s i ó n le p a r e c í a opor tuna , los m a g i s 
t rados (1). E l derecho de sufragio que 
t e n í a n los ciudadanos p a r a e legi r sus 
autor idades fué l i m i t á n d o s e cada vez 
m á s , has ta quedar reducido a U n co r to 
n ú m e r o de f a m i l i a s , m á s f ác i l e s de d i r i 
g i r que l a t o t a l i d a d (2). T a n insensible 
men te como se pudo, aunque con cons
tanc ia y e n e r g í a , se p r o c u r ó c o n v e r t i r 
en meras sombras los poderes que no de
p e n d í a n del jefe del Es tado , d e j á n d o l e s 
só lo l a apar iencia de u n poder y t raspa
sando sus p r inc ipa les p r e r r o g a t i v a s a los 
agentes del gobie rno c e n t r a l . 

E l p r í n c i p e que se encontraba a l f r en 
te del Es tado a s í cons t i t u ido , E n r i q u e l V , 
era de mediana y m á s bien baja es ta tura , 
pero de c o n s t i t u c i ó n robus ta y nerv iosa : 
su cabeza era r e l a t i v a m e n t e grande, su 
cabel lo y barba p r e m a t u r a m e n t e grises, 
y a l comenzar e l s ig lo x v n h a b í a enca
necido po r comple to . Su boca, medio cu
b ie r t a por el pelo de l a barba , t e n í a una 
e x p r e s i ó n indef in ida y sensual; su f ren te 
era sal iente, a l t a y ancha y revelaba 
e n e r g í a y d e c i s i ó n ; sus ojos p e q u e ñ o s , 
h u n d i d í j s y b r i l l a n t e s , t e n í a n c ie r ta ex
p r e s i ó n de audacia y de buen h u m o r : y 

(1) El rey, empero, no consiguió conquistarse 
el derecho de nombrar directamente las primeras 
autoridades de las ciudades [Lettr, miss,, V I I I , 
página 767). 

(2) Babeau: La ciudad bajo el antiguo régi
men, 52. 

las a r rugas que surcaban su f rente y sus 
p ó m u l o s flacos y salientes demos t raban 
as tucia y preponderancia del tempera
men to nervioso . Su n a r i z era a lgo g r a n 
de y a g u i l e ñ a ; en suma, su fisonomía, 
s in ser hermosa, era s i m p á t i c a e in te re 
sante. 

Acos tumbrado , desde edad t emprana , 
á las fa t igas y a los cuidados, gozaba de 
una salud excelente; pero, a consecuen
cia de sus excesos, se v e í a atacado de l a 
go ta y o t ras enfermedades que le a tor
men taban incesantemente y que va r i a s 
veces pusieron en p e l i g r o su ex is tenc ia . 

Es to no obstante, no se p r i v ó de los 
ejercicios corporales , siendo su d i v e r s i ó n 
f a v o r i t a l a caza, especialmente l a de l 
c ie rvo , cuyo ejercicio le ocupaba todo e l 
t i e m p o que le dejaban l i b r e los negocios 
de Es tado. S i n embargo, no por eso o l 
v idaba n i u n m o m e n t o sus deberes de 
soberano, pues no p e r m i t í a que s in su 
conoc imien to se d i c t a r a una r e s o l u c i ó n 
n i aun sobre los asuntos m á s i n s i g n i f i 
cantes. Puesto a t r aba ja r , no c o n o c í a el 
cansancio n i i n t e r r u m p í a nunca su t r a 
bajo. E r a u n soberano independiente que 
pensaba y obraba m o t u p r o p r i o . 

Su e d u c a c i ó n no h a b í a sido m u y es
merada; pero s u p l í a n esta f a l t a su a c t i 
v i d a d , su rapidez de c o m p r e n s i ó n y su 
p r i v i l e g i a d a m e m o r i a que le p e r m i t í a 
atesorar u n g r a n n ú m e r o de exper ien
cias personales, de las cuales se s e r v í a 
con g r a n c i r c u n s p e c c i ó n . Odiaba y e v i 
taba las fo rmas p ro l i j a s ; l a f ranqueza le 
encantaba; contestaba a todos con opor
t u n i d a d suma, y v e s t í a senc i l la y hasta 
pobremente. Tampoco gustaba de cele-
arar solemnemente Consejo, pues era de
masiado i n t o l e r a n t e y obst inado pa ra 
r e s i s t i r lo , y t r a t aba , en su consecuencia, 
l a m a y o r par te de los asuntos paseando 
por las g a l e r í a s o alamedas del L o u v r e 
o del pa lac io de Fon ta ineb leau con uno 
o con a lgunos, aunque s iempre pocos, de 
sus m á s í n t i m o s consejeros. 

E n sus viajes l l evaba t a m b i é n consigo 
a sus p r inc ipa les m i n i s t r o s . S o l í a dete
nerse con los ciudadanos o campesinos 
que a su paso encont raba para p regun
tar les acerca de su p o s i c i ó n , de l a clase 
de negocios a que se dedicaba, de l precio 
de d i s t in tos a r t í c u l o s y de sus proyectos 
y aspiraciones. T e n í a dadas ó r d e n e s ter
minan tes a sus guard ias pa ra que deja
sen e n t r a r has ta donde él se encont raba 

todo aquel que se presentara para ex
poner le una queja, s iguiendo en esto e l 
t r a d i c i o n a l ejemplo de los an t iguos re
yes de F r a n c i a . De esta suerte se ente-
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r aba del estado en que se encont raba su 
pueblo, de las necesidades que s e n t í a , y 
a l m i s m o t i e m p o a p r e n d í a una p o r c i ó n 
de cosas ú t i l e s y conquis taba p o p u l a r i 
dad. Si por este medio v e n í a en conoci
m i e n t o de a lgunos abusos, i n m e d i a t a 
mente les p o n í a remedio . 

P o r r eg la genera l se mos t raba alegre, 
locuaz, nada ceremonioso, afable y en 
apar ienc ia c o r d i a l ; pero f á c i l m e n t e m o n 
taba en c ó l e r a y entonces no m i r a b a lo 
que d e c í a ; a s í es que sus b rava tas y ame
nazas s a l í a n de sus labios mezcladas con 
invec t ivas y mald ic iones . P r o n t o , s i n 
embargo, se ca lmaba, y aun las m á s de 
las veces, especialmente cuando se enfa
daba por cuestiones d i p l o m á t i c a s , su c ó 
le ra era fingida pa ra p r o d u c i r m a y o r 
i m p r e s i ó n . N o c o n o c í a e l deseo de ven
ganza y o l v i d a b a f á c i l m e n t e los ataques 
y ofensas personales; era m u y af iciona
do a p romete r , pero no b a b í a que for 
marse muchas i lus iones acerca del c u m 
p l i m i e n t o de l o p r o m e t i d o . E n una pa la 
bra , era u n verdadero m e r i d i o n a l . 

E l p u n t o m á s v u l n e r a b l e de l a v i d a de 
E n r i q u e fueron indudab lemen te sus re
laciones con sus esposas y con sus m u 
chas quer idas: esto le r e b a j ó a los ojos 
de sus c o n t e m p o r á n e o s y puso v a r i a s 
veces en p e l i g r o su exis tencia y l a de l 
Es tado . 

E n r i q u e se s e p a r ó de hecho m u y p r o n 
to de su p r i m e r a esposa M a r g a r i t a de 
V a l o i s : las p e q u e ñ a s inf idel idades de que 
m u t u a m e n t e t e n í a n que acusarse enf r ia 
r o n su a m o r e h i c i e r o n que cada uno fue
r a po r su l ado . 

D e s p u é s de v a r i a s aven turas amorosas 
de escasa i m p o r t a n c i a , E n r i q u e se v i ó , 
en 1591, asal tado por u n a p a s i ó n , que 
por su fuerza y d u r a c i ó n p o d í a has ta 
c ie r to p u n t o expl icarse a u n ante e l foro 
de una severa m o r a l ; nos refer imos a sus 
relaciones con l a « h e r m o s a G a b r i e l a » (1) . 
Gabr i e l a d ' E s t r é e s , que se d i s t i n g u í a a s í 
por su belleza como por sus maneras de
l icadas , supo d o m i n a r po r comple to a l 
sensual y apasionado monarca , a qu ien , 
s e g ú n parece, se m a n t u v o fiel, por m á s 
que se aprovechara de su s i t u a c i ó n para 
a d q u i r i r c o n s i d e r a c i ó n y r iqueza . N o m 
brada marquesa de M o n c l a u x , p r i m e r o , 

(1) E l juicio desfavorable que, fundándome en 
las censuras de Sully, he emitido contra Gabriela 
d'Estrées en mi obra Enrique I V y Felipe I I I 
(primera parte, pág. 122), así como una multitud 
de detalles en ella contenidos, deben ser modifi
cados después de las investigaciones de Loiseleur: 
Cuestiones históricas del siglo xvn , París, 1873, 
página 179. 

y duquesa de Beaufo r t d e s p u é s , co lmada 
de preciosidades y de cuantiosas rentas , 
debidas a l a mun i f i cenc ia de su r ea l 
amante , puso Gabr ie la sus ambiciosas 
m i r a s en a lgo m u c h o m á s elevado, en l a 
corona; y E n r i q u e , s i n pensar en los pe
l i g r o s que el m a t r i m o n i o con una perso
na de d i ferente c o n d i c i ó n , con su quer i 
da, h a b í a de a t raer sobre é l , sobre sus 
hi jos y su re ino , puso en juego todos los 
resortes pa ra satisfacer aque l loco deseo. 

Y a h a b í a conseguido de l Papa y de l a 
m i s m a M a r g a r i t a l a d e c l a r a c i ó n de n u 
l i d a d de su p r i m e r m a t r i m o n i o , y y a t a n 
i n u s i t a d a u n i ó n iba a a b r i r u n p o r v e n i r 
l leno de guer ras de f a m i l i a y de luchas 
c iv i l es , cuando m u r i ó Gabr i e l a de repen
te, a consecuencia de u n abor to (2), y l e 
jos del ' rey, presa de los m á s t e r r ib l e s su
f r i m i e n t o s (10 de a b r i l de 1599). L a muer
te de Gabr ie la a f l ig ió de t a l mane ra a 
E n r i q u e que no q u e r í a h a b l a r con nadie; 
pero l a h á b i l in f luenc ia de los que le r o 
deaban h i zo desaparecer p r o n t o su t r i s 
teza, pues c o m e n z ó a considerar este su
ceso desde e l p u n t o de v i s t a favorable , y 
a l poco t i e m p o estaba comple tamen te 
t r a n q u i l o a l ve r que y a ent re él y los i n 
tereses de l Es tado no se i n t e r p o n í a n las 
exigencias de una p a s i ó n t a n v i o l e n t a . 
« E s l a v o l u n t a d del c i e lo ,» exc l ama con 
r e s i g n a c i ó n . Pero como deseaba tener 
h i jos l e g í t i m o s que aseguraran l a suce
s ión a l t r o n o , p r o c u r ó con g r a n celo que 
se anulase su m a t r i m o n i o con M a r g a r i t a ; 
y a s í lo d e c r e t ó e l papa Clemente V I I I , 
con a sen t imien to de é s t a y fundado en 
« p o d e r o s í s i m a s r a z o n e s , » en d ic i embre 
de 1599 (3) . 

A pesar de que E n r i q u e , pocas sema
nas d e s p u é s de l a muer t e de Gabr ie la , se 
v i ó nuevamente preso en las redes de 
una m u j e r graciosa , pero af icionada a 
las i n t r i g a s y a los placeres desordena
dos, C a t a l i n a E n r i q u e t a de E n t r a i g u e s ; 
a pesar de que l a h izo marquesa de Ver -
n e u i l y de que en c ie r to modo le d ió pa
l a b r a de casamiento, sus m i n i s t r o s no 
cesaban de buscar p a r a . é l u n a esposa 
d i g n a de su r ea l c a t e g o r í a , y r e c a y ó por 

(2) La falsedad de la acusación, producida es
pecialmente por Sully y apoyada por documentos 
de dudosa autenticidad, de que Gabriela había 
sido envenenada por orden del Gran duque do 
Toscana, está demostrada en las actas y manifes
taciones contenidas en la obra citada de Loiseleur. 

(3) Acerca de estas razones véase el trabajo 
de Feret: «Nulidad del matrimonio de Enrique I V 
con Margarita de Valois,» Revista de cuestiones 
históricas, 1876. Este estudio sólo puede ser "uti
lizado con ciertas salvedades. 
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fin l a e l e c c i ó n en M a r í a de M é d i c i s , j o 
ven de ve in t i s i e te a ñ o s , sobr ina del g r a n 
duque de Toscana, que se h a c í a reco
mendable por encontrarse en l a p l e n i t u d 
de su desar ro l lo , por sus creencias c a t ó 
l icas , po r e l cuant ioso dote que con su 
m a t r i m o n i o a p o r t a r í a y por l a a m i s t a d 
que l a u n í a con e l Papa . 

E n d ic iembre de 1600 c e l e b r á r o n s e p o r 
fin las bodas en L y ó n y en sept iembre 
del s iguiente a ñ o t u v o y a el monarca u n 
b i j o l e g í t i m o que fué d e s p u é s L u i s X I I I . 
L a F r a n c i a entera se r e g o c i j ó con este 
suceso, pues con é l se ev i t aba l a m u l t i 
t u d de discordias , de d e s ó r d e n e s y de 
guer ras c iv i les que e l p a í s p r e v e í a con 
espanto. 

N o r e i n ó m u c h o t i e m p o l a a r m o n í a 
en t re M a r í a y su esposo; los escri tores 
franceses no dejan de a t r i b u i r toda l a 
cu lpa a M a r í a p a r a poder presentar en 
las mejores condiciones a su h é r o e na
c iona l , E n r i q u e . S in embargo , no e s t á n 
en lo jus to ; aun cuando M a r í a , a l casar
se, se acercaba y a a los t r e i n t a a ñ o s y 
h a b í a perd ido , como toda muje r m e r i 
d i o n a l , l a frescura de l a j u v e n t u d , sus 
r e t r a to s y las disposiciones que de e l la 
nos hacen sus c o n t e m p o r á n e o s nos l a 
presentan t o d a v í a como u n a belleza no
table . 

P o r lo que a sus cual idades mora les se 
r e f e r í a , era m u y devota y m á s celosa de 
l a r e l i g i ó n de l o que s o l í a serlo l a cor te 
francesa de aquel t i e m p o . Su e d u c a c i ó n 
era e s m e r a d í s i m a y h a b í a co r r ido a car
go de u n a i n t e l i g e n t e d a m a romana , do
ñ a F ranc i sca O r s i n i : su e sc r i tu ra era de
l i cada y su es t i lo l l eno de a t r ac t i vos : su 
o c u p a c i ó n f a v o r i t a era l a l ec tu ra de 
obras p o é t i c a s y a u n c i e n t í f i c a s . E n su
ma, p a r e c í a hecha pa ra ser esposa de u n 
h o m b r e de c incuenta a ñ o s como E n r i 
que; pero é s t e c o n t i n u ó sosteniendo amo
rosas relaciones con l a marquesa de Ver -
n e u i l , l a cua l c r e í a a ú n 'en l a promesa 
de m a t r i m o n i o y se consideraba como 
verdadera esposa de E n r i q u e , t r a t a n d o 
p ú b l i c a m e n t e a M a r í a de concubina . 
Es ta , a pesar de todo, t e n í a que parecer 
a legre ante l a cor te y ante e l pueblo. D e 
los o t ros muchos a m o r í o s del r ey nada 
d i remos . N o p o d í a n , pues, f a l t a r disen
siones en e l seno del m a t r i m o n i o , b ien 
que nunca se l l e g a r a a u n r o m p i m i e n t o 
d e f i n i t i v o entre los esposos, los cuales se 
r econc i l i aban de cuando en cuando. 

L o que m á s r e p u g n a y af l ige de las 
e r ó t i c a s aven tu ras del anc iano r ey es l a 
i n c r e í b l e f a l t a de t a c to y l a poca d i g n i 
dad de que en el las daba muest ras . E n 

todas sus queridas o b s e r v ó que daban su 
preferencia a u n r i v a l j oven y bello; pero 
su sensualismo no m i r a b a l a i n d i g n i d a d 
del objeto escogido n i t e n í a pa ra nada el 
r i d í c u l o que sobre su r ea l persona a t r a í a n 
tales r e l a c i ó n e s . 

Estos ejemplos s i r v e n pa ra i m p r i m i r 
c a r á c t e r a l t i e m p o , a las personas y es-
pecia lmehte 'a las tendencias de l a mo
n a r q u í a absoluta en F r a n c i a . E l vue lo 
i n t e l e c t u a l y m o r a l que e l renac imien to , 
c i e n t í f i c o y el m o v i m i e n t o r e f o r m a d o r 
d ie ron a l a F r a n c i a del s ig lo x v i s u c u m b i ó 
m u y p r o n t o ante las tendencias ma te 
r i a l i s t a s que se marcaban cada d í a m á s . 
Los caracteres elevados de aquel s i g lo 
desaparecieron; l a r iqueza , e l poder y 
los placeres eran los elementos entonces 
predominantes ; y a este cambio c o n t r i 
b u y ó m u c h o s in duda l a conduc ta de E n 
r ique , el cua l en e l i n t e r i o r y en e l exte
r i o r i n i c i ó , con su e jemplo, l a senda que 
d e s p u é s s igu i e ron L u i s X I V y L u i s X V ; 
y en cuanto a l a i n u s i t a d a sed de place
res a v e n t a j ó a sus sucesores. E n l a cen
t r a l i z a c i ó n de l a m o n a r q u í a francesa 
j u n t á r o n s e lo bueno y lo m a l o en l a per
sona de aquel mo n a rca . L o ú n i c o que 
supo hacer el B e a r n é s fué conservar sus 
r iquezas mejor que su n ie to y que el su
cesor de é s t e . 

M á s d ignos de alabanza se nos presen
t a n los actos de E n r i q u e en l o que a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n i n t e r i o r de l r e ino se re
fiere. Desde este p u n t o de v i s t a merece 
inmarces ibles lauros por haber sabido 
encon t ra r consejeros y a u x i l i a r e s exce
lentes, y por haber sido e l au to r de todas 
las re formas a d m i n i s t r a t i v a s . E n r i q u e 
p o s e í a l a v i r t u d p r i n c i p a l de u n gober
nante , el a r t e de colocar en cada cargo 
a l hombre m á s p r o p i o pa ra d e s e m p e ñ a r 
lo y a s i m i l á r s e l o s de t a l manera que las 
ó r d e n e s por ellos d ic tadas p a r e c í a n ema
nadas del m i s m o r e y . N o se contentaba 
nunca con disposiciones aisladas, antes 
a l c o n t r a r i o , su c l a ro y s i s t e m á t i c o ta
lento lo ordenaba todo con t r a b a z ó n no
table y su v o l u n t a d e n é r g i c a no v a c i l a 
ba en r ea l i za r por medio de hechos deci
sivos lo que de t a l suerte h a b í a conce
bido. 

E n los t i empos de E n r i q u e I V no exis
t í a u n m i n i s t e r i o t a l como l o concebimos 
ac tua lmente ; l a idea de u n gabinete ho
m o g é n e o era entonces desconocida; u n 
soberano s ó l o p o d í a gobernar de dos ma
neras; o era u n monarca d é b i l , como Fe-
Jipe I I I y L u i s X I I I , en cuyo caso todo 
el peso de los negocios p ú b l i c o s g r a v i t a 
ba sobre u n f a v o r i t o o p r i n c i p a l m in i a -
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t r o , o q u e r í a gobernar po r s í y ante s í , 
como Fe l ipe I I du ran t e los ú l t i m o s t i e m 
pos de su re inado y como L u i s X I V , y 
entonces e l e g í a a lgunos consejeros de los 
d i s t i n t o s ramos a d m i n i s t r a t i v o s pa ra 
consul ta r les j un tos o por separado cuan
do lo c r e í a opor tuno ; pero, en todo caso, 
s ó l o p r e v a l e c í a l a v o l u n t a d de uno, d e l 
que se encontraba a l f rente -del Estado, 
y a como monarca , y a como g r a n v i s i r . 

D u r a n t e e l re inado de E n r i q u e I V , 
¿fué S u l l y u n g r a n v i s i r , un p r i n c i p a l 
m i n i s t r o ? 

M a x i m i l i a n o de Be thune , m a r q u é s de 
E o s n y , nombrado en 1606 duque de S u l l y 
p o r e l monarca , se nos presenta t a l co
mo era en las conocidas M e m o r i a s que 
en los ú l t i m o s a ñ o s de su v i d a p u b l i c ó 
bajo e l pomposo t í t u l o de E c o n o m í a s de 
Es t ado . D e esta obra se desprende que 
no h a b í a c u e s t i ó n en que el r ey no to 
m a r a consejo de S u l l y n i asunto en que 
no a tendiera las observaciones de su m i 
n i s t r o , o en que no acabara por atempe
rarse a elLas d e s p u é s - d e u n d e s v í o mo
m e n t á n e o . Pero si ana l izamos los m i l 
documentos que de aquel la é p o c a nos 
h a n dejado los c í r c u l o s que entonces re
g í a n l a p o l í t i c a francesa, s i comparamos 
las ordenanzas y leyes emanadas del mo
na rca con las opiniones manifestadas 
p o r S u l l y , veremos todo lo c o n t r a r i o , y 
nos s o r p r e n d e r á e l observar que si a l g u 
nas veces era S u l l y consul tado en las 
grandes cuestiones de p o l í t i c a e x t e r i o r , 
n i n g u n a in f luenc ia ejercieron sus conse
jos en l a manera de resolver los . 

Preciso es t a m b i é n confesar que en l o 
tocan te a l a a d m i n i s t r a c i ó n i n t e r i o r las 
op in iones del soberano eran d i a m e t r a l -
men te opuestas a las del m i n i s t r o , sien
do por l o c o m ú n las de a q u é l m á s acer
tadas y generales que las de é s t e . S u l l y , 
como casi todos los reformados de aquel 
t i e m p o , t e n í a una i n s t r u c c i ó n vas ta , a 
pesar de lo cual no se d i s t i n g u í a n i po r 
s u gusto n i por l a abundanc ia y novedad 
de pensamientos . Su verdadero m é r i t o , 
prescindiendo y a de l que le cabe por l a 
excelente d i r e c c i ó n que d i ó a l a a r t i l l e 
r í a , e s t á en los asuntos de hacienda; y 
l a manera como los condujo se define en 
dos palabras: i n s p e c c i ó n escrupulosa de 
los func ionar ios , e inacces ib i l idad res
pecto de los cortesanos, de los nobles y 
de los empleados de hac ienda . 

H a y que reconocer todo el m é r i t o de 
estos p r i n c i p i o s a d m i n i s t r a t i v o s ; y sobre 
t o d o , d e s p u é s de l a desordenada y v e n a l 
g e s t i ó n de los que i n m e d i a t a m e n t e ha
b í a n precedido a S u l l y , merecen e te rna j 

alabanza e l orden de é s t e y su i m p a s i b i 
l i d a d ante las pretensiones de los m a g 
nates y de las f a v o r i t a s . S in embargo , 
no vemos en él n i a c t i v i d a d creadora n i 
p roced imien tos nuevos para fomen ta r el 
bienestar de l pueblo y para enriquecer a l . 
Estado, antes a l c o n t r a r i o , se observa 
que S u l l y se opuso e n é r g i c a m e n t e a las 
medidas que para este objeto tomaba el 
r ey . L o s p r inc ipa les fundamentos de l a 
p rosper idad de l a hac ienda francesa fue
r o n en aquel t i e m p o , como poster ior
men te d e s p u é s de 1815 y de 1871, l a fer
t i l i d a d de l suelo, l a t r a d i c i o n a l c u l t u r a 
del pueblo f r a n c é s , l a a c t i v i d a d y l a i n 
t e l i genc i a de sus hab i tan tes y l a dura
c i ó n de l a paz. 

I m p o s i b l e era a E n r i q u e hacer de Su
l l y su p r i m e r m i n i s t r o , pues e l c a r á c t e r 
de é s t e , r udo , brusco y a r rogan te , le ha
b í a a t r a í d o el odio de todos. E n g r a n n ú 
mero de escritos se le echaban en cara 
sus g r o s e r í a s , su rudeza, su o r g u l l o , su 
codic ia y su insaciable a m b i c i ó n , hasta 
e l p u n t o de que se le compara ra con Se-
y a n o (1). E n r i q u e , s in embargo , le con
s e r v ó en sus funciones, y a por los m é r i 
tos que rea lmente t e n í a , y a porque le 
c o m p l a c í a en ex t remo tener u n m i n i s t r o 
que desviaba del monarca , pa ra a t raer lo 
sobre su persona, el odio que en el pueblo 
despertaban los crecidos impuestos y las 
escandalosas d i lap idac iones . 

E n r i q u e fué el que i m p r i m i ó e l sello a 
l a p o l í t i c a ex t ran je ra , y sus dos conseje
ros en este punto predi lec tos , V i l l e r o y y 
J e a n n í n , no t e n í a n , con él comparados, 
i m p o r t a n c i a a l g u n a . E r a n estos perso
najes dos c a t ó l i c o s f a n á t i c o s que, habien
do pertenecido a l p a r t i d o de l a L i g a , se 
pasaron a l de E n r i q u e I V cuando é s t e 
a b r a z ó en Sa in t -Den i s , e l c a to l i c i smo . 
Fieles a su monarca , conservaban, s in 
embargo , sus sen t imien tos de s i m p a t í a 
hac ia l a c a t ó l i c a E s p a ñ a . M i e n t r a s v i v i ó 
el r ey se somet ie ron a su e n é r g i c a v o l u n 
t a d y m e d i t a d a p o l í t i c a ; pero, m u e r t o 
E n r i q u e , p r o n t o se v i ó c l a r amen te c u á l e s 
e ran sus tendencias personales. Estos 
hombres , pues, só lo pueden ser conside
rados como i n s t r u m e n t o s de E n r i q u e , el 
c u a l , r ea lmente , s ó l o como i n s t r u m e n t o s 
q u e r í a u t i l i z a r l o s . 

Pa r a este objeto e ran excelentes, espe
c i a lmen te V i l l e r o y , e l m á s i n t e l i g e n t e 
de todos los aux i l i a r e s de E n r i q u e I V , 
que, ap l i cado y a c t i v o , c o n o c í a exacta
mente las personas y las cosas de l a E u 
ropa occ iden ta l , s a b í a escoger con acier-

(1) Scaligerana (Colonia (?), 1695), pág. 342. 
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to sus agentes d i p l o m á t i c o s , y mos t raba 
una h a b i l i d a d especial en l a m a r c h a de 
los negocios (1). Sus documentos d i p l o 
m á t i c o s son obras maestras . E n cuan to 
a J e a n n í n rea l izaba, a manera de h á b i l 
mediador , los planes p o l í t i c o s concebidos 
por e l r ey y V i l l e r o y . Do tado de i n c a n 
sable a c t i v i d a d , i n v e n t a n d o cada d í a 
nuevos medios y p roced imien tos , mos
t r á b a s e y a h u m i l d e e i n s i n u a n t e , y a , 
cuando a s í Ib e x i g í a l a na tu ra l eza de los 
negocios, o rgu l loso y ensalzando con 
pomposas frases l a grandeza y e l h e r o í s 
mo de F r a n c i a . 

E n r i q u e I V e l i g i ó con g r a n t ac to sus 
i n s t rumen tos y sus aux i l i a r e s , b u s c á n d o 
los en todos los pa r t i dos , menos en e l de 
los i r reconc i l i ab les , es deci r , en e l de los 
u l t r a s , de los cuales n i n g u n a u t i l i d a d 

i p o d í a sacar. De esta suerte estaban en 
su cor te representadas todas las d o c t r i 
nas, no pudiendo n i n g ú n p a r t i d o consi
derarse h u m i l l a d o : s is tema que era l a 
verdadera a n t í t e s i s de l r é g i m e n cons t i 
t u c i o n a l . E n é s t e e l m o n a r c a gobierna 
r e g u l a r m e n t e con l a m a y o r í a de l a na
c i ó n , que le impone , po r t a n t o , su v o l u n 
t a d ; E n r i q u e , por e l c o n t r a r i o , se rodea
ba de hombres de todas las facciones de 
su pueblo pa ra poderlas d o m i n a r a todas 
y encont ra r pa ra cada una de sus deci
siones apoyo y a en unas, y a en ot ras , se
g ú n sus designios. 

L a d i s t i n t a procedencia de sus m i n i s 
t ros le aseguraba comple tamente su l i 
be r t ad de a c c i ó n ; n i n g u n o de ellos, por 
su o r i g e n , t e n í a u n a p o s i c i ó n que le per
m i t i e r a v i v i r independiente del f a v o r de l 
r ey , y con ser todos excelentes pa ra u n a 
cosa de te rminada , no h a b í a n i n g u n o que 
poseyese u n vas to t a l e n t o . Esto sentado, 
es evidente que u n gabine te a s í cons t i 
t u i d o no p o d í a tener v i d a p r o p i a y d e b í a 
r e c i b i r sus insp i rac iones y su d i r e c c i ó n 
de a r r i b a , es decir , de l soberano. 

E l gobierno de E n r i q u e I V era m á s 
decidido y ahor raba m á s e l t i e m p o que 
los de Fe l ipe I I y de su sucesor; casi 
n u n c a se aplazaba n i u n solo d í a u n 
asunto, sino que apenas se h a b í a dado 
cuenta de é l era preciso reso lver lo , y s in 
embargo , el n ú m e r o de func ionar ios p ú 
bl icos fué reduc ido considerablemente . 
P r ó d i g o en favores y presentes pa ra sus 
amigos y adversar ios , en p u n t o a los 
cargos p ú b l i c o s de i m p o r t a n c i a só lo a ten
d í a pa ra proveer los a los servicios pres
tados y a l a ven ta ja del Es tado . E n este 

(1) Véase Plassan, Historia de la 
francesa, I I , 264. 

p u n t o de nada s e r v í a n las s ú p l i c a s , an
tes a l c o n t r a r i o e l r e y e s c o g í a a menudo 
los empleados de ent re las personas ap
tas, s in necesidad de que S3 l o p i d i e r a n 
y aun s in que v i v i e r a n en l a cor te . A s í , 
por e jemplo, fueron por él nombrados D e 
V i c , gobernador de Calais ; L e s d i g u i é r e s , 
m a r i s c a l , y D'Ossat y L a r r o c h e f o u c a u l t , 
cardenales, hombres todos que v i v í a n le
jos de l a corte y que no s o ñ a b a n en t a l e » 
nombramien to s . 

L a a t e n c i ó n de l r e y se fijaba en todo , 
y de su p ro funda m i r a d a no se escapaba 
n i n g ú n de ta l l e . S i , po r u n f e n ó m e n o de 
l a na tura leza , pesaba sobre a l g u n a p r o 
v i n c i a una c a l a m i d a d , p rocu raba i n m e 
d ia t amen te hacer menos funestos s u » 
efectos con sus acertadas medidas . 

L o m á s indispensable era restablecer 
e l o rden y l a t r a n q u i l i d a d en las comar
cas devastadas por las l a rgas guerras y 
saqueadas por los soldados y po r los se
ñ o r e s feudales; l a segur idad q u e d ó m u y 
p r o n t o restablecida luego que e l r ey h u 
bo p r o h i b i d o , bajo severos castigos y 
hasta bajo pena de l a v i d a , e l merodeo 
de las t ropas y e l uso de las a rmas de 
fuego. E n r i q u e I V c u i d ó , has ta en sus 
ú l t i m o s a ñ o s , del es t r ic to c u m p l i m i e n t o 
de estas leyes; y u n noble que en las co
marcas de A u v e r n i a se p e r m i t i ó i m p o 
ner derechos y con t r ibuc iones , fué s i t i a 
do en su cas t i l lo y se v i ó ob l igado a r en 
dirse, y lo p rop io que sus c ó m p l i c e s de 
N o r m a n d í a , fué ahorcado s in f o r m a c i ó n 
de causa (2). 

H u b i e r a sido c ie r t amente de desear 
que E n r i q u e hubiese mos t rado l a m i s m a 
e n e r g í a con t r a una de las peores cos tum
bres de aquel la é p o c a , a saber, con t ra los 
d e s a f í o s . L a d i s p o s i c i ó n de los á n i m o s 
los f a v o r e c í a : las aven turas y los p e l i 
gros t e n í a n para aquel la g e n e r a c i ó n gas
t ada g r a n a t r a c t i v o : los hombres no es
peraban que se les i n s u l t a r a pa ra r e ñ i r , 
sino que po r e l c o n t r a r i o buscaban con 
ansia pre textos pa ra desafiarse; cada u n o 
de los dos adversar ios l l e v a b a consigo 
t res o cua t ro aux i l i a r e s que peleaban con 
otros t an tos de los que a c o m p a ñ a b a n a l 
o t r o , l l egando has ta el p u n t o de que h u 
bo duelos en que t o m a r o n p a r t e diez y 
has ta qu ince combat ientes por bando , 
de suerte que p a r e c í a n p e q u e ñ a s bata
l l a s . A consecuencia de esta m a n í a due
l i s t a m u r i e r o n en diez y ocho a ñ o s 4,000 
nobles. L a c u e s t i ó n , s i n embargo , pare
c i ó a l r e y demasiado caballeresca p a r a 

(2) Cartas misivas de Enrique I V , tomo V I I I 
(1872), por Guadet, págs. 652 y 958. 
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In t e rven i r en e l l a de o t r a manera que 
por medio de palabras y de s imples ame
nazas que nunca l l egaban a conver t i r se 
en hechos. 

L a independencia p o l í t i c a de l a noble
za y especialmente de l a a l t a a r i s toc ra 
cia , que h a c í a poco t i e m p o se v e í a t a n 
poderosa, q u e d ó quebrantada en ext re
m o , p rocurando el r ey d e b i l i t a r en todo 
lo posible a aquellas mismas f a m i l i a s 
que estaban m á s allegadas a l t r o n o . P r o 
h i b i ó s e todo m a t r i m o n i o r i c o y b r i l l a n t e 
a los p r í n c i p e s de l a sangre y a los de l a 
pe l igrosa casa de L o r e n a ; y u n escr i tor 
c o n t e m p o r á n e o de E n r i q u e I V , Fon te -
n a y - M a r e u i l , a t r i b u y e a é s t e l a i n t e n c i ó n 
de hacer que estas f a m i l i a s se d i so lv ie 
r a n o que perd ie ran , por lo menos, con 
m a t r i m o n i o s h u m i l d e s su poder y sus 
r iquezas. 

P o r esto se opuso a los amores que 
desde h a c í a a ñ o s t e n í a n su h e r m a n a Ca
t a l i n a y su p r i m o , e l conde de S o i s s ó n s , 
haciendo infel ices a estos dos amantes . 
E n r i q u e t u v o a S o i s s ó n s y a su o t r o p r i 
mo, C o n d é , en t a l estado de pobreza que 
d e p e n d í a n po r comple to de su g r a c i a . 
Los gobernadores de p r o v i n c i a , que has
ta entonces h a b í a n parec ido p e q u e ñ o s 
reyes, t u v i e r o n a su lado tenientes gene
rales, es decir , representantes de l r ey , 
de cuya l ea l t ad estaba él seguro; y con 
esto se a c a b ó toda su independencia , a s í 
como l a a n t i g u a cos tumbre en v i r t u d de 
l a cua l los gobiernos se t r a n s m i t í a n por 
herencia de padres a h i jos . 

E l r e c l u t a m i e n t o de soldados s in e l 
consent imiento de l monarca , l a fabr ica
c i ó n de p ó l v o r a fuera de las f á b r i c a s 
reales, y l a p o s e s i ó n de a rmas de fuego 
s in el r e a l permiso, fueron objeto de se
vera p r o h i b i c i ó n ; y s i los sucesores de 
E n r i q u e hub ie ran cuidado del es t r ic to 
c u m p l i m i e n t o de estas leyes, no h a b r í a n 
sido necesarias n i l a e n e r g í a de E i c h e -
l i e u n i l a astucia p o l í t i c a de Mazza r ino 
para conseguir el fin que se p r o p o n í a l a 
p o l í t i c a i n t e r i o r de E n r i q u e I V , a saber, 
consolidar el poder absoluto del monar 
ca cont ra todos los ataques que pud ie ran 
serle d i r i g i d o s . 

E n r i q u e o r g a n i z ó t a m b i é n una p o l i c í a 
que se encontraba en todas partes, que 
de todo se cuidaba y que se mezclaba en 
todo; y de esta suerte p r e p a r ó a l p a í s 
para el ejercicio de u n despotismo in t e 
l igen te , a d e m á s de que todas estas me
didas adoptadas t e n d í a n a l a conserva
c ión del orden y de l a sa lud p ú b l i c a . 

T a m b i é n en el te r reno j u r í d i c o p r e s t ó 
E n r i q u e u n g r a n serv ic io con su edicto ' 

TOMO X X I I I 

de 1597. Todos los jueces fueron somet i 
dos a u n r i gu roso examen y no p o d í a n 
ejercer o t ro cargo; los t r ibuna les estaban 
sujetos a una d i s c i p l i n a i n t e r i o r , y que
d a r o n n i u y l i m i t a d a s las facul tades de 
los t r i b u n a l e s a d m i n i s t r a t i v o s . Todas 
estas medidas fueron acogidas con j ú b i l o 
po r F r a n c i a entera . E n cambio , E n r i 
que, pa ra conseguir que e l Es tado per
c ib ie ra los impuestos s in o p r i m i r direc
t amen te a los s ú b d i t o s , se de jó l l e v a r 
hac ia una funesta i n n o v a c i ó n . Desde los 
t i empos de L u i s X I I se c o m p r a b a n los 
destinos de hacienda y desde l a é p o c a 
de F ranc i sco I los de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de j u s t i c i a ; pero como esta v e n t a só lo se 
h a c í a en f avor de l a persona del com
prador , f á c i l era poner t é r m i n o a l des
orden . Pero E n r i q u e I V h izo desapare
cer los ú l t i m o s o b s t á c u l o s que se opo
n í a n a este t r á f i c o con l a j u s t i c i a , a este 
m o n o p o l i o de los cargos j u r í d i c o - a d m i -
n i s t r a t i v o s ; y , a propuesta de su conse
jero de hacienda, Car los Pau le t , dispuso 
a fines de 1604 que e l p r o p i e t a r i o de u n 
cargo pud ie ra c o n v e r t i r l o en una p ro
p iedad p r i v a d a comple ta , h e r e d i t a r i a y 
t r a n s m i s i b l e por ven ta , med ian te el pago 
a n u a l de cua t ro dineros por cada l i b r a 
(es decir , e l 1 y Va P- o/c0 q116 pa ra adqu i 
r i r l o hubiese pagado. Cier to que el r e y 
e s t a b l e c i ó a lgunas l i m i t a c i o n e s que a 
p r i m e r a v i s t a p o d í a n parecer i m p o r t a n 
tes y ventajosas, tales como l a de que l a 
p r o v i s i ó n de los cargos se subord ina ra 
a l resu l tado de u n examen de las c u a l i 
dades mora les y c i e n t í f i c a s de l pre ten
diente , y l a de dejar reservado a l mo
narca e l derecho de poder, a l a muer t e 
de l p r o p i e t a r i o de l dest ino, r e t r o t r a e r l o 
y cederlo d e s p u é s a su a r b i t r i o med ian te 
e l pago a l heredero del v a l o r que en 
aquel m o m e n t o tuviese; pero es evidente 
que estas l i m i t a c i o n e s , d i f í c i l e s de l l e v a r 
a efecto en los casos aislados, cayeron 
con e l t i e m p o en desuso y no t u v i e r o n 
casi desde el p r i n c i p i o o t ro c a r á c t e r m á s 
que e l de u n a s imple f o r m a l i d a d . 

L a paulet te , nombre que tomado de l 
de l i n v e n t o r daba e l pueblo a este dere
cho a n u a l , a c a r r e ó funestas consecuen
cias, como acontece s iempre con todos 
los monopol ios y p r i v i l e g i o s . 

E l precio de los cargos s u b i ó ex t raor 
d i n a r i a m e n t e por l a segur idad que se 
daba a sus poseedores, l l egando a ser 
objeto de mera e s p e c u l a c i ó n , y a s í po r 
e l cargo de consejero del P a r l a m e n t o se 
pagaban, en los ú l t i m o s a ñ o s de l re inado 
de E n r i q u e I V , 70,000 l i b r a s (280,000 
reales) y po r el de mag i s t r ado encargado 
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de presentar las demandas ante el R e a l 
Consejo 100,000. L o s que t a n al tos pre
cios daban po r ellos p rocuraban resar
cirse p r o n t o de l a c a n t i d a d desembolsa
da, por medio de crecidos emolumentos , 
de l e x t r a v í o de procesos y de l a ven t a 
de los fal los y p rov idenc ias . Los jueces 
no a t e n d í a n a los intereses p ú b l i c o s , sino 
a su codicia o a lo m á s a los de sus a l le
gados; y sus bi jos , l lenos de o r g u l l o , no 
c r e í a n necesario dedicarse a los estudios 
m á s indispensables, pues estaban seguros 
de poseer po r herencia aquellos cargos. 
L a car rera j u r í d i c a , desde los puestos 
m á s humi ldes hasta los m á s elevados, 
estaba cerrada a los ta len tos de las cla
ses infer iores . A consecuencia de todo 
esto, l a m a g i s t r a t u r a h e r e d i t a r i a se mos
t r ó audaz y l evan t i s ca con l a m i s m a mo
n a r q u í a . 

L o s funestos resul tados de este siste
m a se t oca ron m u y p r o n t o : el descon
ten to que las nuevas medidas desperta
r o n fué genera l ; pero e l odio era só lo 
c o n t r a S u l l y , que h a b í a consentido en 
el las, y c o n t r a P a u l e t que las h a b í a 
aconsejado, y este ú l t i m o fué asesinado 
en 1609, a consecuencia, s e g ú n se cree, 
de tales innovaciones . 

Estos dos hombres y E n r i q u e I V te-
n í a n j s,in-embargo, una disculpa, y era 
el 'Bstado d ^ l a hacienda a l t e r m i n a r l a 
gue r ra civil. L a deuda p ú b l i c a se eleva
ba entonces a 348 m i l l o n e s y medio de 
l i b r a s , y todos los ingresos anuales del 
Es tado apenas l l egaban a 30 mi l l ones 
de l i b ra s ; de modo que las deudas eran 
dos veces mayores que e l presupuesto 
a n u a l de ingresos. 

L o s servicios que en este pun to pres
t a r o n S a l l y y e l r e y son ind iscu t ib les ; 
pues rebajaron las cont r ibuciones direc
tas que pesaban exc lus ivamente sobre 
las clases menos acomodadas y proce
d i e r o n a u n r epa r to m á s e q u i t a t i v o de 
este g é n e r o de t r i b u t o s h a c i é n d o l e s pe
sar, en g r a n par te , sobre los ciudadanos 
acomodados que, d u r a n t e l a gue r ra re
l i g i o s a , h a b í a n sabido e l u d i r el pago. 
A d e m á s pusieron coto a los fraudes y 
vejaciones de los recaudadores, con g r a n 
ven ta ja para los con t r ibuyen tes y para 
e l e ra r io p ú b l i c o . L a s cont r ibuciones 
ind i r ec t a s , menos p roduc t ivas , pero no 
menos opresoras pa ra e l pueblo, fueron 
admin i s t r adas por S u l l y con g r a n orden, 
r i g o r y r e g u l a r i d a d . 

E n S u l l y no h a y que buscar pensa
mien tos o r ig ina les y creadores, de modo 
que no puede ser comparado en manera 
a l g u n a con Colber t . Su m é r i t o consiste 

en haber sabido aumen ta r considerable
mente, con su h á b i l , p ruden te y e c o n ó 
m i c a a d m i n i s t r a c i ó n , los ingresos ex t r a 
o rd ina r ios del re ino , las cont r ibuc iones 
de l clero, las rentas de los d o m i n i o s rea
les y los productos de los negocios re la 
cionados con l a hacienda. Con su s is tema 
a u m e n t ó los ingresos anuales hasta 39 
m i l l o n e s de l i b r a s y esto l o c o n s i g u i ó 
con una moderada t e n s i ó n de las fuerzas 
c o n t r i b u t i v a s del p a í s . E l s ú b d i t o espa
ñ o l , con ser m á s pobre que el f r a n c é s , 
pagaba t r i p l e c o n t r i b u c i ó n que é s t e . 

Con este presupuesto supo S u l l y obte
ner u n sobrante cada vez m a y o r , so
b ran te que en e l ú l t i m o a ñ o del re inado 
de E n r i q u e I V l l e g ó a ser de 18 m i l l o n e s 
de l ib ra s , o sea a p r o x i m a d a m e n t e l a m i 
t a d de los ingresos generales. 

¡Qué di ferencia de lo que en E s p a ñ a 
a c o n t e c í a ! E n esta n a c i ó n , espantoso 
desorden, déf ic i t c r ó n i c o , de cuando en 
cuando una banca r ro ta de l Estado, m i 
seria por todas partes. E n F r a n c i a , po r 
el con t r a r i o , r e g u l a r i d a d , pago p u n t u a l 
a los acreedores, y u n sobrante que casi 
l l egaba a l a m i t a d de lo consignado en 
e l presupuesto de ingresos. 

S u l l y dest inaba los sobrantes a t res 
cosas, l a p r i m e r a de las cuales era for 
m a r u n fondo de guer ra , cosa t a n nece
saria en aquel t i e m p o en que las opera
ciones de c r é d i t o eran t a n d i f í c i l e s y 
costosas; y este fondo l l e g ó a a lcanzar 
l a i m p o r t a n t e c i f r a de 41 mi l lones y u n 
t e rc io de l ib ras , m á s de l doble de lo que 
h o y en d í a cons t i t uye e l de l I m p e r i o 
a l e m á n . E n segundo l u g a r , d e s t i n ó los 
sobrantes a e x t i n g u i r las deudas, p a g á n 
dose has ta 100 m i l l o n e s de l i b r a s , es de
c i r , a lgo m á s de l o que h a b í a pedido 
prestado E n r i q u e duran te l a guer ra c i 
v i l . Y por ú l t i m o , se d e d i c ó e l resto a 
rescatar las rentas de l Es tado e m p e ñ a 
das y los domin ios enajenados, a cuyo 
objeto se ap l i c a ron 60 m i l l o n e s de l i b r a s . 
E n una pa labra , S u l l y m e j o r ó el estado 
de l a hacienda francesa en 200 mi l l ones 
de l i b r a s . 

¡ T a l e s fueron los grandes y beneficio
sos resultados de una a d m i n i s t r a c i ó n de 
doce a ñ o s ! L a deuda p ú b l i c a se h a b í a 
d i s m i n u i d o en u n te rc io , a l paso que e l 
a c t i vo del Es tado se h a b í a elevado con
siderablemente con e l aumento de los 
domin ios p ú b l i c o s ; los impuestos se per
c i b í a n r e g u l a r m e n t e y s in grandes gas
tos; no eran m u y excesivos, y como se 
r e p a r t í a n p r i n c i p a l m e n t e a manera de 
contr ibuciones directas , no p o n í a n en 
p e l i g r o el aumento de l a r iqueza p ú b l i -
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ca. Grandes sumas se des t ina ron a fo 
m e n t a r l a p rosper idad i n t e r i o r y a repa
r a r los d a ñ o s que los f e n ó m e n o s de l a 
na tu ra leza causaron. A s í , por e jemplo, 
las grandes inundaciones de l L o i r a (1608) 
cos taron a l Es tado dos mi l l ones de l i 
bras (1). S u l l y t a m b i é n , con su sabia 
a d m i n i s t r a c i ó n , p e r m i t i ó a su soberano 
conquis ta r en todos los p a í s e s de E u r o p a 
una s i t u a c i ó n respetable e i n f luyen te . 
Todos estos resul tados h a n v a l i d o a l su
per in tendente de l a hac ienda francesa u n 
l u g a r preferente en l a h i s t o r i a de su p a í s , 
por m á s que no creamos de l todo jus ta l a 
ce lebr idad que ha quer ido d á r s e l e como 
re fo rmador e c o n ó m i c o y r e n t í s t i c o . 

A pesar de su h a b i l i d a d y su celo no 
hub ie r a conseguido S u l l y poner l a ha
cienda francesa en una s i t u a c i ó n e n v i 
diable , s i l a fuerza p roduc to ra del pue
blo f r a n c é s , t a n agobiada po r las guerras 
c iv i l es , no hubiese recobrado su m o v i 
m i e n t o de desar ro l lo , a l o cua l c o n t r i 
b u y ó en no p e q u e ñ a pa r t e el gobie rno . 
L o p r i n c i p a l era que é s t e no i n t e r v i n i e 
se, como i n t e r v i n i e r o n muchos de sus 
sucesores, en l a p r o d u c c i ó n a manera de 
curador . E n F r a n c i a no e x i s t í a n pa ra l a 
p r o d u c c i ó n las barreras que h a b í a en 
E s p a ñ a , y los labradores y comerciantes 
franceses no se v e í a n acosados y a tor
mentados a cada paso, como los e s p a ñ o 
les, por reglas de p o l i c í a . 

« L a a g r i c u l t u r a y l a g a n a d e r í a cons
t i t u y e n los dos pechos que a l i m e n t a n a 
F r a n c i a y son las verdaderas m i n a s y 
tesoros del P e r ú ; » t a l era el p r i n c i p i o de 
S u l l y conforme a l cua l p r o c e d í a n é l y e l 
monarca . E l l ab rado r se v e í a p ro t eg ido 
por leyes especiales c o n t r a todas las 
persecuciones justas o in jus tas , siendo 
severamente cas t igada toda o p r e s i ó n que 
se i n t e n t a r a ejercer sobre l a p o b l a c i ó n 
a g r í c o l a . « ¡Qué! , exc lamaba e l r ey cuan
do esto a c o n t e c í a , ¿si se a r r u i n a a m i 
pueblo, q u i é n s o p o r t a r á , s e ñ o r e s m í o s , 
las cargas de l Estado? ¿ Q u i é n p a g a r á 
las pensiones? P o r e l c ie lo , que qu ien 
a tente con t r a el pueblo a t en ta c o n t r a 
m í . » L a rebaja de cont r ibuc iones y l a 
fiscalización que sobre todos los func io
nar ios del r a m o de impues tos se e j e r c í a 
p e r m i t í a n a l pueblo a l imenta rse conve
n ientemente y cu ida r de sus campos. L o 
a r r a igada que estaba l a d i v i s i ó n feuda l 
del pueblo f r a n c é s hace m á s d i g n o de 
elogio el edicto que p r o h i b i ó cazar en 
los campos de t r i g o , y , desde 1.° de m a r 
zo hasta l a v e n d i m i a , en los v i ñ e d o s . 

(1) Negocios de Jeannín. Petitot, 11, XV, 82. 

Si F r a n c i a c o n s i g u i ó ocupar, d u r a n t e 
el s iguiente s ig lo , e l l u g a r m á s i m p o r 
t an te de E u r o p a , lo d e b i ó en p r i m e r t é r 
m i n o a l r é g i m e n b ienhechor de E n r i 
que I V , pues é s t e fué qu ien c o n c e n t r ó 
todas sus fuerzas. 

D u r a n t e mucho t i e m p o , e l gob ie rno 
de E n r i q u e fué considerado por los l a 
bradores franceses como u n a edad de 
oro, que recordaban con e n v i d i a , « c o m o 
si entonces los campos h u b i e r a n dado 
r icos p roduc tos , los prados h u b i e r a n 
mos t rado eterno ve rdor , y los á r b o l e s 
se hubiesen ostentado l lenos de f r u t o s . » 

¡ C u á n t o se a n t i c i p a r o n a su é p o c a los 
planes e c o n ó m i c o s de E n r i q u e ! E n u n 
p e r í o d o en que, pa ra man tene r bajo e l 
precio de los cereales, se p r o h i b í a su ex
p o r t a c i ó n no s ó l o de una n a c i ó n a o t r a , 
sino hasta de una a o t r a p r o v i n c i a , e c h ó 
aquel monarca las bases d é l a l i b e r t a d de l 
comerc io . « L a exper iencia nos e n s e ñ a , 
d e c í a en u n edicto de 1595, y y a l o h a b í a 
d icho antes a su m i n i s t r o SLilly, que l a 
l i b e r t a d del comercio que hacen los pue
blos y s ú b d i t o s del r e ino con sus vecinos 
y con e l ex t ran je ro es uno de los p r i n c i 
pales medios pa ra darles bienestar y r i 
queza; y en este supuesto, no podemos 
i m p e d i r que cada c u a l saque de sus p r o 
piedades todo e l provecho que pueda po r 
medio de los beneficios del c o m e r c i o . » 

E n r i q u e , s i n embargo , no se c o n t e n t ó 
con sentar tales p r i n c i p i o s , s ino que, 
conforme con l a e n e r g í a de su c a r á c t e r , 
los puso i n m e d i a t a m e n t e en p r á c t i c a . 
L a obra no era f ác i l , pues a l a real iza
c i ó n de sus proyectos se o p o n í a n s i empre 
las preocupaciones y l a codic ia locales; 
pero, con todo, e l r ey c o n s i g u i ó l l e v a r a 
efecto su v o l u n t a d . L a e x p o r t a c i ó n de 
cereales fué p e r m i t i d a en todo e l r e ino , 
l e v a n t á n d o s e casi todos los impues tos 
que sobre e l la pesaban, y a consecuencia 
de esta d i s p o s i c i ó n e x p o r t á r o n s e g r a n 
des cant idades de granos franceses, es
pec ia lmente a l N o r t e de E s p a ñ a . 

O t r o campo extenso de a c t i v i d a d ofre
c í a a l r e y l a i n d u s t r i a , l a cua l estaba 
l l a m a d a a poner t é r m i n o a l m a l estado 
socia l de las ciudades. E n t r e las clases 
pobres de l pueblo dominaban , a conse
cuencia de las guerras c iv i l e s , el desor
den, el odio a l t r aba jo y l a m á s espan
tosa m i s e r i a . C u a d r i l l a s de mendigos 
r e c o r r í a n las calles, y los comestibles y 
e l ves t ido eran c a r í s i m o s . Desde e l 1.° 
de enero has ta e l 10 de febrero de 1596 
m u r i e r o n sólo en e l h o s p i t a l de P a r í s 416-
personas, las m á s de ellas a consecuen
cia del hambre y de l a desnudez. 
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E n l a hoguera fué i n m o l a d a una m u 
j e r que h a b í a quer ido e v i t a r a sus h a m 
br ien tos h i jos los horrores del hambre , 
d á n d o l e s p r o n t a muer te ; en u n solo ba
r r i o de P a r í s h a b í a 7,769 pobres, y hubo 
que aumen ta r en e l doble l a c o n t r i b u 
c i ó n dest inada a socorrer los . M i e n t r a s 

pa ra env ia r lo s a los campos, donde con 
menor t raba jo p o d r í a n v i v i r , y a s í po
d r í a n t a m b i é n ser u t i l i zados en el e jé r 
c i t o . L a i n d u s t r i a p a r e c í a l e só lo buena 
pa ra fomen ta r l a ociosidad o l a a c t i v i 
dad i n ú t i l . 

E n r i q u e , s in embargo, aconsejado por 

0 
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Facsímile de una carta de Enrique I V a Gabriela d'Estrées. - El original existe 
ea la Biblioteca Nacional de París 

esto s u c e d í a por u n lado, p o r o t ro l a no
bleza y los grandes banqueros desplega
b a n u n l u j o e x t r a o r d i n a r i o en l a mesa y 
en e l ves t ido , comprando a e l e v a d í s i m o s 
precios las telas en e l ex t r an j e ro . 

¿ C ó m o p o d í a n remediarse tales i ncon
venientes? 

S u l l y , en su r u d o y l i m i t a d o e s p í r i t u , 
p r o n t o supo contes tar a esta p r e g u n t a 
asegurando que era preciso p r o h i b i r e l 
l u jo y l a e x p o r t a c i ó n de metales precio
sos, expulsar a los pobres de l a c iudad 

B a r t o l o m é Laf femas , excelente p r á c t i c o 
y t e ó r i c o en ma te r i a s mercan t i l e s , con
s i d e r ó este asunto desde u n p u n t o de v i s 
t a m á s elevado. Con r a z ó n c r e í a i m p o s i 
ble detener por medio de leyes l a co
r r i e n t e de las costumbres de aquel la 
é p o c a , no p a r e c i é n d o l e cosa t a n m a l a el 
que todo aquel que tuviese medios sufi
cientes pa ra gozar de los placeres de l a 
v i d a , los u t i l i z a r a como creyese conve
n ien te . 

Conociendo el gus to y l a h a b i l i d a d de l 
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t r aba jador f r a n c é s , quiso que e l lu jo de 
los magnates s i r v i e r a pa ra que e l pueblo 
recobrara su a n t i g u a a c t i v i d a d y encon
t r a r a en é l su sustento. D e esta suerte 
esperaba rescatar m o r a l y m a t e r i a l m e n 
te su pasado, conseguir m á s t r a n q u i l i d a d 
y paz, desde e l p u n t o de v i s t a p o l í t i c o , 
y aumen ta r sus propias rentas . « U n o de 
los p r inc ipa les medios , d e c í a en u n edic
t o , de bacer s a l i r a nuestros subditos de 
los d e s ó r d e n e s y de l a r u i n a en que l a 
g u e r r a c i v i l los b a sumido , es l a crea
c i ó n de i n d u s t r i a s y m a n u f a c t u r a s . » 

E n r i q u e , a l favorecer l a i n d u s t r i a , se 
p r o p o n í a conseguir u n fin m o r a l a l a pa r 
que p r á c t i c o , c u a l era me jo ra r l a condi 
c i ó n de las clases bajas, pac i f icar las po
l i t i c a m e n t e , e levar a F r a n c i a a l n i v e l 
que le c o r r e s p o n d í a en t re las naciones 
de Europa , y enriquecer a l p a í s . De c u á n 
in tenso era e l m a l que se p r o p o n í a .re
m e d i a r ' n o s convenceremos con s ó l o te
ner en cuenta que po r los g é n e r o s i n t r o 
ducidos , presc indiendo de l con t rabando 
que en g rande escala se b a c í a , s a l í a n de 
F r a n c i a anua lmen te po r telas de seda 
seis mi l l ones de l i b r a s y por las d e m á s 
ropas i m p o r t a d a s de l ex t ran je ro seis 
m i l l o n e s de escudos de o ro . Es to s in con
t a r con otros muchos a r t í c u l o s de i m 
p o r t a c i ó n . E n cuanto a l a e x p o r t a c i ó n 
de F r a n c i a en 1598 era poco menos que 
n u l a . 

E l r e y c o m e n z ó su d i f í c i l obra e s t imu
lando l a i n d u s t r i a que a ú n e x i s t í a en el 
p a í s , y el p r i m e r medio que pa ra el lo 
a d o p t ó fué e l m á s l ó g i c o de todos: l i be r 
t a r a l a p e q u e ñ a i n d u s t r i a de las t rabas 
que l a o p r i m í a n . P o r med io de u n edic
t o a b o l i ó , en a b r i l de 1597. las i n t e r m i 
nables formal idades , d i f icu l tades y gas
tos, con los cuales l a t i r a n í a l o c a l y l a 
e n v i d i a d i f i c u l t a b a n e l l o g r o del t í t u l o 
de maes t ro . 

Equ ivocadamen te b a n sostenido a l g u 
nos escri tores modernos que e l s is tema 
i n t r o d u c i d o po r E n r i q u e fué e l de u n a 
comple ta l i b e r t a d c o m e r c i a l , pues en to 
das las i n d u s t r i a s q u e d ó subsistente l a 
d i s p o s i c i ó n que l i m i t a b a e l n ú m e r o de 
maestros, t í t u l o que s ó l o p o d í a adqu i 
r i r s e p o r herencia o po r compraven t a . 
Es to no obstante, e l edic to de 1597 fué 
u n g r a n paso dado en e l sentido de f ac i 
l i t a r e l ejercicio de l a i n d u s t r i a . I g u a l 
independencia de e s p í r i t u m o s t r ó e l m o 
narca a l l l a m a r a F r a n c i a a los obreros 
del ex t ran je ro , a quienes con g r a n f ac i 
l i d a d se c o n c e d í a ca r t a de na tu ra leza . 

^ E n todo s i g u i ó E n r i q u e e l p ruden te 
s is tema, no de decretar desde a r r i b a 

pa ra los de abajo, sino de dec id i r todas 
las cuestiones s e g ú n e l parecer de las 
personas exper tas . A este efecto i n s t i 
t u y ó una « C o m i s i ó n pa ra e l res tableci 
m i e n t o de l c o m e r c i o , » compuesta de i n 
d iv iduos de l P a r l a m e n t o , de l T r i b u n a l 
de cuentas y de l a C á m a r a de c o n t r i b u 
ciones y cuyo ponente fué e l m i s m o B a r 
t o l o m é La f f emas . 

T a m b i é n en las p r o v i n c i a s se c rea ron 
t r i buna le s a n á l o g o s , l l a m a d o s C á m a r a s 
de comercio . L a p r i m e r a de é s t a s f ué 
fundada en M a r s e l l a (1) en 1599, con l a 
m i s i ó n de « i n s p e c c i o n a r y e x p l o t a r t odo 
aquel lo que t u v i e r a r e l a c i ó n con los ne
gocios, con el comerc io y con e l t r á f i c o 
m e r c a n t i l . » E l resul tado de este s is tema, 
que daba m a y o r e x p a n s i ó n a las fuerzas 
del p a í s , fué pa ra F r a n c i a m u y satisfac
t o r i o , especialmente cuando e l r ey des
t i n ó considerables sumas a l a c r e a c i ó n 
de i n d u s t r i a s ú t i l e s , de suerte que, a l 
poco t i e m p o , e x i s t í a n en F r a n c i a g r a n 
n ú m e r o de f á b r i c a s de todas clases. 

E n r i q u e I V debe ser, an te todo, con
siderado como e l verdadero fundador 
de l c u l t i v o de l a seda en F r a n c i a . A des
pecho de S u l l y , m a n d ó p l a n t a r extensas 
comarcas de moreras , y e n v i ó a ellas co
misa r ios que i n s t r u y e r a n a los p a r t i c u 
lares en e l a r t e de c r i a r los gusanos de 
seda. E n P a r í s , O r l e á n s , T o u r s y L y ó n 
l e v a n t á r o n s e muchas f á b r i c a s de sede
r í a s . 

T a m b i é n h izo i r a F r a n c i a , con g r a n 
des gastos, a a lgunos i t a l i a n o s de M i l á n 
y a a lgunos e s p a ñ o l e s de las p r o v i n c i a s 
"de L e v a n t e p a r a que i n t r o d u j e r a n en 
F r a n c i a los te j idos de oro y de p l a t a , que 
en t a n t a e s t ima e ran tenidos para e l 
t r a j e y pa ra los muebles. L a manufac
t u r a de h i l o s de oro que f u n d ó en P a r í s 
e l m i l a n é s T u r a t o a h o r r ó a l p a í s anua l 
mente los 1.200,000 escudos de oro que 
antes i b a n por este concepto a l e x t r a n 
je ro . 

L o s resul tados de esta g r a n a c t i v i d a d 
en b ien del p a í s no se h i c i e r o n esperar: 
desde entonces ce só l a i m p o r t a c i ó n de l a 
seda en e l r e ino , s e g ú n u n á n i m e m e n t e 
l o confiesan los escri tores c o n t e m p o r á 
neos. T a m b i é n R u á n se h izo famosa p o r 
sus p a ñ o s finos; de suerte que d u r a n t e el 
re inado de E n r i q u e s ó l o se i m p o r t a r o n 
de I n g l a t e r r a los p a ñ o s burdos . V e n d ó 
me e I s s o u d ú n florecieron po r sus f á b r i 
cas de guantes; Beauvais po r sus a l fare
r í a s e h i l ados ; C h a t e l l e r a u l t y M o u l i n s 

(1) A. Babeau, La ciudad bajo el antiguo ré
gimen, 353. 
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p o r sus f á b r i c a s de cuch i l l o s , j Sa in t 
E t i e n n e por sus f á b r i c a s de a rmas . 

D u r a n t e los doce a ñ o s de paz, de que 
g o z ó F r a n c i a desde 1598, su s i t u a c i ó n 
i n d u s t r i a l e x p e r i m e n t ó una comple ta 
t r a n s f o r m a c i ó n : dependiente has ta en
tonces del ex t ran je ro , desde e l p u n t o de 
v i s t a i n d u s t r i a l , a fines del re inado de 
E n r i q u e I V no s ó l o se h a b í a emancipa
do de aquel la dependencia, sino que te
n í a u n sobrante de productos c u y a ex
p o r t a c i ó n p rocuraba con g r a n cuidado el 
mona rca . 

C ie r to que esta e x p o r t a c i ó n no d e b í a 
ser exc lus ivamen te i m p u l s a d a de a r r i b a 
abajo; pero l a h a b i l i d a d i n d u s t r i a l y l a 
i n t e l i g e n c i a n a t u r a l del pueblo f r a n c é s 
no hub i e r an podido conseguir t a n t o é x i 
t o s i e l r e y no hubiese ejercido t a n pode
rosa in f luenc ia sobre l a d o r m i d a a c t i v i 
dad i n d u s t r i a l y s i no hubiesen an imado 
a l mona rca ideas t a n l ibera les en pun to 
a l a i n d u s t r i a y a l comerc io . 

E l i n s t i n t o de l a p o p u l a r i d a d i n s p i r ó 
a E n r i q u e I V el pensamiento de ceder 
g r a t i s a los buenos indus t r i a l e s e l piso 
bajo de las g a l e r í a s , en pa r t e c o n s t r u i 
das y en pa r t e proyectadas , que i b a n 
desde el L o u v r e a las T u l l e r í a s , pa ra 
que a l l í expus ie ran y vend i e r an sus gé
neros. « E n el L o u v r e , dice M i c h e l e t , v i 
v i e r o n bajo u n m i s m o techo e l r e y y e l 
p u e b l o . » 

E l r e y q u e r í a poner en p r á c t i c a su 
pensamiento de que cada cua l pudie ra , 
a su l i b r e e l e c c i ó n , sacar todo el p rove
cho posible de sus bienes. Par.a e v i t a r 
que el exceso en una p r o v i n c i a fuese i n 
ú t i l y has ta p e r j u d i c i a l , m i e n t r a s l a pro
v i n c i a vec ina c a r e c í a de l o m á s necesa
r i o , y pa ra conseguir que l a a g r i c u l t u r a 
y l a i n d u s t r i a se es t imulasen con l a es
peranza del elevado precio y f á c i l sa l ida 
de sus produc tos , d e b í a p rocurarse ante 
todo c o n s t r u i r buenos caminos y puen
tes. E n este pun to . E n r i q u e t u v o e l me
j o r a u x i l i a r en S u l l y , quien, en 1599, fué 
nombrado g r a n maest re de caminos de 
F r a n c i a , y c o n c i b i ó u n vas to p l a n pa ra 
establecer una g r a n red de caminos , ha
ciendo ent re el los t i n a d i s t i n c i ó n , s e g ú n 
que debieran cor re r a cargo del Es tado , 
de las p rov inc i a s , de los m u n i c i p i o s o de 
los p a r t i c u l a r e s . 

E n efecto, todos estos elementos r i v a 
l i z a r o n para conseguir l a i n á s provecho
sa de todas las tareas. F r a n c i a se v i ó 
cruzada en todas direcciones por m a g n í 
ficos caminos , que s i r v i e r o n entonces de 
ejemplo a las d e m á s naciones de E u ropa . 
A ambos lados de las carre teras se p l a n 

t a r o n o lmos que, d u r a n t e el d í a , presta
ban agradab le sombra a los v i andan te s 
y d u r a n t e l a noche les s e r v í a n de g u í a , 
siendo de n o t a r que, aun ac tua lmen te , 
e l pueblo suele designar los , en m e m o r i a 
de l m i n i s t r o , con e l nombre de R o s n y . 

L a m a y o r pa r t e de estos caminos esta
ban empedrados. E l comerc io , con t a n 
tas v í a s de c o m u n i c a c i ó n , a d q u i r i ó m a 
y o r v i d a : los capi ta les de los banqueros 
que r e s i d í a n fuera de P a r í s , especial
men te en L y ó n , c i r c u l a r o n por todo e l 
p a í s e h i c i e r o n prosperar en g r a n mane
r a e l t r á f i c o y l a i n d u s t r i a . 

T a m b i é n fueron atendidas po r aquel 
gob ie rno las v í a s fluviales de comunica 
c i ó n ; en efecto, se c o n s t r u y ó el cana l de 
B r i a r e , que u n í a a P a r í s y O r l e á n s , y se 
h i c i e r o n los p repa ra t ivos necesarios pa
r a o t ra s obras de i g u a l i m p o r t a n c i a , cu
y a r e a l i z a c i ó n hubo de suspenderse por 
l a p r e m a t u r a muer t e del soberano. 

P a r a que s u r t i e r a n debido efecto to 
das estas disposiciones, d e b í a asegurar
se l a sa l ida en e l ex t ran je ro de los p ro 
ductos na tura les y a r t i f i c i a les de F r a n 
c ia . E n este concepto m o s t r ó s e t a m b i é n 
a g rande a l t u r a e l gobierno de E n r i 
que I V . 

L o que m á s c o n v e n í a era acabar con 
l a constante p i r a t e r í a que sobre los bar
cos mercantes franceses, no pro tegidos 
po r una m a r i n a de guer ra , e j e r c í a n los 
e s p a ñ o l e s , los ingleses y los berberiscos. 
Sabemos, por ejemplo, que Isabel de I n 
g l a t e r r a f a v o r e c í a a los p i ra t a s que ata
caban a s í a las naciones a l iadas como a 
las enemigas; pero l a constancia y l a 
h a b i l i d a d de E n r i q u e I V , y l a m a r c h a 
que t o m a r o n los sucesos p o l í t i c o s , consi
g u i e r o n t r i u n f a r de todos estos o b s t á c u 
los. U n a serie de t r a tados de comercio 
a s e g u r ó el respeto a l a bandera y a l co
merc io franceses, que p r o n t o a d q u i r i e r o n 
en el i m p e r i o t u r co una s i t u a c i ó n p r i v i 
l eg iada . 

L o s c ó n s u l e s que se des t ina ron a las 
poblaciones i m p o r t a n t e s d e f e n d í a n los 
intereses de los comerciantes franceses 
y v i g i l a b a n constantemente a é s t o s , s i 
gu iendo el ejemplo de l rey , el cua l , a ten
diendo a los verdaderos intereses de su 
p i í s , cu idaba de que sus s ú b d i t o s se con
duje ran por m a r conforme a lo estable
cido en los t r a tados . F i e l a su constante 
modo de proceder, no t o m ó E n r i q u e de
c i s i ó n a l g u n a en los asuntos que a l co
merc io se r e f e r í a n , s in o i r el parecer de 
las m i smas partes interesadas. 

L o s armadores y comerciantes france
ses e n t r a r o n con celosa a c t i v i d a d en esta 
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senda que se les a b r í a , expor tando h i l a 
dos de todas clases, i n s t rumen tos , m á 
quinas , objetos de acero, papeles de lu jo , 
sal , v i n o y t a m b i é n ( m u y a l c o n t r a r i o 
de l o que abora sucede) cereales y gana^ 
do. L o s franceses e j e r c í a n u n g r a n CO' 
m e r c i o de c o m i s i ó n por cuenta de los 
ext ranjeros (1). E l p a í s c o m e n z ó a sen t i r 
los felices resul tados de aquel a n i m a d o 
t r á f i c o . « E l r ey , dice u n c o n t e m p o r á n e o , 
se a t rae el d inero de los ext ranjeros ven
diendo los objetos que l a a c t i v i d a d p r o 
d u c t o r a de F r a n c i a crea en m a y o r escala 
de lo que para sus necesidades le es pre
ciso; y con este m i s m o d inero se fo r t a l e 
ce c o n t r a esos p rop ios ext ranjeros . E n 
F r a n c i a só lo se v e n p i s to l a s , doblones y 
medios ducados de E s p a ñ a ; florines y 
a lber tos de los P a í s e s Bajos; jacobos, 
á n g e l e s y nobels de I n g l a t e r r a ; z e q u í e s 
de Po lon i a , y ducados de A l e m a n i a , con 
los cuales se l l e n a n las arcas reales y las 
de los p a r t i c u l a r e s . » 

E l p r i n c i p a l pue r to de e x p o r t a c i ó n era 
M a r s e l l a ; los embajadores venecianos 
que l o v i s i t a r o n poco d e s p u é s de l a muer 
te de l r ey , l o cons ideraron m u y super ior 
a Venec ia y l o def in ie ron «el empor io de 
E u r o p a . » E n su vas ta y segura rada 
anc laban m á s de 300 buques mercantes 
de g r a n por t e . Setenta buques h a c í a n el 
t r á f i c o entre M a r s e l l a y e l Or iente , sien
do en n ú m e r o m u y super ior los que los 
armadores marselleses enviaban a I t a l i a 
y a E s p a ñ a . Ocho m i l l o n e s de escudos 
de oro i m p o r t a b a anua lmen te l a ganan
cia l í q u i d a del puer to de M a r s e l l a . 

L a F r a n c i a de aque l t i e m p o era y a 
bastante i l u s t r a d a pa ra no considerar l a 
i m p o r t a c i ó n como u n m a l , sino como 
una c o n d i c i ó n indispensable para soste
ner l a i n d u s t r i a y l a e x p o r t a c i ó n p ro 
pias . P roduc tos bastos de toda clase, 
p a ñ o s burdos y medianos, especias y g é 
neros or ienta les e ran los p r inc ipa l e s ar
t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n . E l comercio de 
los ex t ran jeros era, en F r a n c i a , comple
t amen te l i b r e , s i b ien se les g ravaba na
t u r a l m e n t e con a lgunos impues tos . L a 
p o l í t i c a m e r c a n t i l de F r a n c i a fué en
tonces m á s p ruden te y provechosa no 
só lo que las d e m á s naciones contempo
r á n e a s (especialmente de E s p a ñ a ) , s ino 
que l a de l a m i s m a F r a n c i a bajo los pos
ter iores gobiernos, inc luso e l de Colber t . 

E n r i q u e , con l a m i r a d a perspicaz que 

(1) Acerca de este punto, como acerca del es
tado del comercio francés, véase el científico y 
precioso trabajo de G. Fagniez, «El comercio ex
terior durante el reinado de Enrique lY,» Revista 
histórica, X V I , 1, 

t e n í a para comprender lo ú t i l y lo con
veniente , perspicacia que en él s u p l í a su 
f a l t a de conocimientos , v i ó c u á n i n m e n 
sa venta ja , dadas las condiciones de l a 
é p o c a , d e b í a r e p o r t a r a l comerc io de su 
p a í s e l es tab lec imiento de colonias , y e l 
m é r i t o que con t a l se rv ic io cont ra jo es 
t a n t o m a y o r cuan to que en este p u n t o 
t u v o que proceder c o n t r a e l parecer de 
su m i n i s t r o S u l l y , que, en todo aquel lo 
en que no se t r a t a b a de l a t r a d i c i ó n y 
de l a p r á c t i c a evidente , se mos t raba i n 
accesible, y a qu ien se h a c í a a n t i p á t i c o 
todo lo que estaba lejos y toda a t r e v i d a 
i n n o v a c i ó n . 

L a E u r o p a occ iden ta l estaba entonces 
en m o v i m i e n t o pa ra seguir el e jemplo 
que E s p a ñ a y P o r t u g a l daban con sus 
descubr imientos y lejanas conquis tas . 
E n H o l a n d a y en I n g l a t e r r a se crearon 
sociedades mercan t i l e s p r i v i l e g i a d a s d é 
las I n d i a s or ienta les y occidentales; los 
ingleses buscaban el paso s e p t e n t r i o n a l 
para e l A s i a y las costas americanas; y 
los holandeses e l que d e b í a conduci r les 
a las a s i á t i c a s y a A m é r i c a . 

E n 13 de marzo de 1607 los ingleses 
funda ron su p r i m e r a co lon ia , James-
t o w n , en l a V i r g i n i a , es decir , en l a 
A m é r i c a de l N o r t e . L o s holandeses pre
firieron a r r eba t a r a los e s p a ñ o l e s sus 
posesiones de las I n d i a s or ien ta les . L o s 
franceses qu is ie ron t a m b i é n tener su par
te en l a conquis ta de las comarcas re
c ientemente descubiertas, pa ra lo cua l 
con taban con bastante a f i c ión a buscar 
p a í s e s remotos y desconocidos y suficien
te a m b i c i ó n y e s p í r i t u n a c i o n a l . 

E l r e y a p o y ó este m o v i m i e n t o , cuyas 
tendencias eran d i r i g i r s e a todas las par
tes de l a t i e r r a , y , en j u n i o de 1604, 
f u n d ó una sociedad m e r c a n t i l pa ra e l 
comercio de las I n d i a s or ien ta les , con
c e d i é n d o l e p r i v i l e g i o s de g r a n conside
r a c i ó n ; pero los, esfuerzos p r inc ipa l e s 
t end ie ron a restablecer las colonias que 
los franceses h a c í a t i e m p o h a b í a n dejado 
abandonadas en e l C a n a d á , porque i n d u 
dablemente se fundaban grandes espe
ranzas a s í en l a f e r t i l i d a d de aquel la co
m a r c a s ep t en t r i ona l como en e l n ú m e r o 
y a p t i t u d a g r í c o l a de sus hab i tan tes . 

D e s p u é s de muchas t e n t a t i v a s que f r a 
casaron, puso e l r e y a l a C o m p a ñ í a ame
r i cana en condiciones de e n v i a r en 1608 
tres buques con colonos a aquellas regio
nes, y esta vez e l r ey v i ó recompensada 
su t enac idad . L a empresa t u v o fe l iz é x i 
t o , porque a l f ren te de e l la se h a b í a 
puesto u n h o m b r e apto : en efecto, m i e n 
t ras C h a m p d o r é repoblaba l a p e q u e ñ a 
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Casamiento de Enrique I V con María de Mediéis.—Cuadro de P. P. Eubens. (París, Galería del Luxemburgo.) 
Este casamiento se celebró por poderes en Florencia, representando al regio esposo el caballerizo mayor 
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co lon ia de P o r t - R o y a l , en l a p e n í n s u l a 
de A c a d i a (Nueva Escocia) , C h a m p l a i n , 
que, po r sus nar rac iones de viajes j po r 
sus mapas de l C a n a d á , a s í como por su 
celo y t a l en to , es e l m á s notable de to
dos aquel los colonos franceses, f u n d ó l a 
co lon ia de Quebec. L a s i t u a c i ó n de l a 
c iudad , plaza m e r c a n t i l i n t e r i o r que por 
estar a o r i l l a s de u n g r a n r í o p e r m i t í a 
l l e g a r a n a e l la las embarcaciones de ma
y o r por te , sus alrededores y su c l i m a 
t emplado a t ra je ron p r o n t o a Quebec nue
vos colonos que a lcanzaron a l poco t i e m 
po u n estado m á s floreciente de l o que se 
hubiese podido esperar. 

De esta suerte, d u r a n t e e l re inado de 
E n r i q u e I V y con su apoyo, c o m e n z ó l a 
c o l o n i z a c i ó n francesa en A m é r i c a , que, 
por espacio de s ig lo y medio , h i zo cada 
d í a m á s b r i l l a n t e s progresos y que, por 
a l g ú n t i e m p o , l l e g ó a amenazar l a exis
tencia de las fundaciones anglosajonas. 
Si é s t a s hubiesen sucumbido , los france
ses y los e s p a ñ o l e s h u b i e r a n podido darse 
las manos en A m é r i c a , cuyos t e r r i t o r i o s 
h a b r í a n sido p a t r i m o n i o exclus ivo de l a 
raza l a t i n a . T a l t e n t a t i v a f r a c a s ó po r 
efecto de l a m i s m a g u e r r a de siete a ñ o s 
en que Feder ico I I e c h ó los c imien tos de 
la grandeza de P r u s i a y con el la de l a 
u n i d a d de A l e m a n i a . L o s p r imeros colo
nos franceses merecen universales s i m 
p a t í a s , pues eran excelentes representan
tes de u n pueblo joven , h á b i l y dotado de 
nobles aspiraciones. 

D i f e r e n c i á b a n s e , con g r a n venta ja 
suya, de los e s p a ñ o l e s po r l a c i r cuns t an 
cia de que no e ran como é s t o s aventure
ros, s ino que todos eran hombres v a l i e n 
tes y honrados . D i s t i n g u í a l e s de los es
p a ñ o l e s y de los ingleses l a bondad con 
que t r a t a b a n a los i n d í g e n a s , a los cua
les no q u e r í a n n i r educ i r a l a s e rv idum
bre, n i des t ru i r , sino afrancesar. Todo 
i n d í g e n a que a el los se pasaba era t r a t a 
do como f r a n c é s y gozaba de todos los 
derechos de u n c iudadano de F r a n c i a . 

P a r a pro teger estas colonias y pa ra 
defender a l comercio f r a n c é s era precisa 
una m a r i n a de gue r ra que no e x i s t í a por 
haber perecido en medio de l desorden y 
de l a c o n f u s i ó n de las guerras c iv i l e s . 
E n r i q u e , en este p u n t o , h izo por lo me
nos c o n s t r u i r c i e r to n ú m e r o de galeras, 
especialmente pa ra c ruzar e l M e d i t e r r á 
neo; pero no pudo l l e g a r a resul tados 
completos , siendo pa ra l a m a r i n a una 
verdadera desgracia que E n r i q u e no es
tuviese m u y enterado de las cosas de m a r , 
a consecuencia de lo cua l se i n t e r e s ó per
sonalmente poco por e l l a . 

L o c o n t r a r i o a c o n t e c í a con e l e j é r c i t o 
de t i e r r a : cuan to m á s decidido se mos
t r aba E n r i q u e a des t ru i r l a preponderan
cia de l a casa de H a b s b u r g o en Europa , 
t a n t o m á s d e b í a parecerle e l desar ro l lo 
de l a v i d a m i l i t a r l a m á s i m p o r t a n t e 
meta a que d e b í a tender su a c t i v i d a d 
g u b e r n a t i v a . Tres ideas se nos presentan 
como fundamen to de l s is tema de E n r i 
que en este pun to , a saber: tener e l me
nor e j é r c i t o a c t i v o posible, con f a c i l i d a d 
para a u m e n t a r l o por med io de l a m o v i 
l i z a c i ó n ; f o r m a r u n e j é r c i t o nac iona l ; y 
des t ru i r e l c a r á c t e r feudal que hasta en
tonces h a b í a é s t e t en ido , y que se m a n i 
festaba m á s que en o t r a a r m a en l a de 
c a b a l l e r í a . 

L a p r i m e r a de estas tres ideas le fué 
i n sp i r ada por el estado precar io en que 
se encontraba l a hacienda francesa a l 
t e r m i n a r l a gue r ra c i v i l . P o r esta r a z ó n 
r e s o l v i ó man tene r só lo u n p e q u e ñ o e jér
c i to que no pasaba de 20,000 hombres , y 
tener lo todo preparado pa ra poder en u n 
momen to dado aumen ta r esta fuerza. 
M i e n t r a s E s p a ñ a gas taba sus ú l t i m o s 
recursos en el sos tenimiento de u n fuer te 
e j é r c i t o permanente , c r e y ó E n r i q u e m á s 
ventajoso economizar el d inero y a lma
cenar a rmas y v í v e r e s para poder den t ro 
de poco f o r m a r u n e j é r c i t o f o r m i d a b l e . 

P a r a esto t e n í a a su lado u n val ioso 
t a l en to a d m i n i s t r a t i v o en S u l l y , el cual , 
en p u n t o a a d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , po
s e í a dotes excepcionales. Con este siste
m a se c o n s i g u i ó , en 1610, y en m u y pocas 
semanas, p e ñ e r e n pie de gue r r a u n e jér 
c i to de 70,000 hombres , e j é r c i t o a c t i v o 
de que no p o d í a en aquel t i e m p o dispo
ner n i n g u n a po tenc ia de l a c r i s t i a n d a d . 
E n r i q u e I V h a b í a l og rado , s in e squ i lmar 
demasiado a l p a í s , que l a F r a n c i a fuese 
e l p r i m e r Estado m i l i t a r de E u r o p a . 

Con i g u a l t a l e n t o y con iguales ten
dencias modernas a t e n d i ó E n r i q u e a l a 
c o n d i c i ó n y o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a de sus 
t ropas . Y a sabemos que l a g u e r r a r e l i 
giosa se h a b í a hecho p r i n c i p a l m e n t e con 
mercenar ios suizos por pa r t e del r ey y 
alemanes por pa r t e de los hugonotes ; 
pero a l a s a z ó n e l r e y d e c i d i ó crear u n a 
i n f a n t e r í a n a c i o n a l . S o l í a decir que ha
b í a en F r a n c i a 300,000 hombres , todos 
veteranos , que a costa p r o p i a h a b í a n 
aprendido e l se rv ic io m i l i t a r en l a gue
r r a c i v i l . Estos hombres e ran los que 
q u e r í a u t i l i z a r , pues de los alemanes no 
deseaba servirse m á s , y en cuanto a los 
suizos cada d í a estaban en m a y o r deca
dencia, de t a l suerte que estos mercena
r ios só lo c o n s t i t u í a n l a d é c i m a par te de 
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l a i n f a n t e r í a que se r e c l u t ó en las g r a n 
des levas de 1610. A d e m á s los suizos, en 
t i e m p o de paz, e ran t ropas de lu jo y pa
laciegas . De suerte, pues, que E n r i q u e 
puede ser considerado como el verdade
r o creador de l a i n f a n t e r í a n a c i o n a l en 
F r a n c i a . 

Con l a p reponderanc ia n u m é r i c a que 
sobre l a c a b a l l e r í a se d i ó a l a i n f a n t e r í a 
q u e d ó m u y quebran tado e l c a r á c t e r feu
d a l de l e j é r c i t o ; pero a m á s de esto E n 
r ique , a u n en l a f o r m a c i ó n de l a m i s m a 

por ejercicios h á b i l e s y p o r una buena 
m a n u t e n c i ó n ; oficiales b ien i n s t r u i d o s ; 
u n excelente cuerpo de ingenie ros ; una 
fuer te a r t i l l e r í a y u n comple to m a t e r i a l , 
tales fueron los elementos que s i r v i e r o n 
para f o r m a r u n e j é r c i t o de p r i m e r a ca
t e g o r í a . L a muer t e i m p i d i ó a l m o n a r c a 
desa r ro l l a r y comple t a r su obra , que h u 
bo de conf iar a sus sucesores, los cuales 
p u d i e r o n edif icar sobre los c imien tos por 
él echados. 

Este soberano fué t a m b i é n e l que con 

Las Tullerías y la galería del Louvre en tiempo de Enrique I V . - De un grabado de la época 

c a b a l l e r í a , quiso p re sc ind i r del concurso 
de una nobleza a t r e v i d a e insaciable , y 
en l a cua l no p o d í a confiarse m u c h o , e 
hizo que en esta a r m a ingresa ra una ma
y o r í a de mercenar ios franceses. 

T a m b i é n merece especial e logio S u l l y 
por haber creado una buena a r t i l l e r í a y 
u n cuerpo nac iona l de ingenieros , y a que 
hasta entonces pa ra estas dos a rmas ha
b í a t en ido que acudirse a l a u x i l i o de los 
extranjeros , especialmente de los i t a l i a 
nos. U n a m a n u t e n c i ó n suficiente y u n 
p u n t u a l pago de sus haberes aseguraron 
e l bienestar , l a d i s c i p l i n a y l a obedien
c ia de los soldados. E n r i q u e f u n d ó , en 
1604, u n es tab lec imien to de i n v á l i d o s 
en e l a r r a b a l de San M a r c e l o ; en L a F le 
che una especie de escuela de cadetes, y 
en su p r o p i o pa lac io u n a academia m i 
l i t a r . 

A s í c r e ó E n r i q u e I V , en l a esfera m i 
l i t a r y en otras-esferas, los elementos de 
l a poster ior grandeza de F r a n c i a . Solda
dos cuyo v a l o r n a t u r a l se v e í a realzado 

e l a u x i l i o de h á b i l e s ingenie ros , espe
c i a lmen te de E r r a r d , i n i c i ó l a cons t ruc
c i ó n de l poderoso cerco de fo r t i f i c ac io 
nes comple tado d e s p u é s po r e l genio de 
V a u b á n y que h a b í a , de sa lva r a F r a n c i a 
en l a g u e r r a de s u c e s i ó n de E s p a ñ a . L o s 
modernos adelantos hechos en e l a r t e de 
l a g u e r r a le h a n q u i t a d o p a r t e de su i m 
p o r t a n c i a . 

H a s t a ahora s ó l o nos hemos fijado en 
aquellas disposiciones que t o m ó E n r i q u e 
para p ro tege r a F r a n c i a c o n t r a los ene? 
migos de l e x t e r i o r y c o n t r a los d e s ó r d e 
nes en e l i n t e r i o r y pa ra f o m e n t a r su 
bienestar m a t e r i a l . Debemos ahora t r a 
t a r de l o que h izo pa ra p ro tege r e l des
a r r o l l o i n t e l e c t u a l de l pueblo y pa ra 
hermosear l a v i d a ; del modo c ó m o l a 
n a c i ó n a c o g i ó sus medidas y de l a resis
tenc ia que a ellas se opuso. Si en este 
p u n t o los resul tados no cor respondieron 
al celo y a l a buena v o l u n t a d de l r ey , 
d e b i ó s e en g r a n pa r t e a él m i s m o . 

L a n a c i ó n francesa, apegada a los t r a -
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bajos mate r ia les pa ra r e s t au ra r su b ien
estar perd ido d u r a n t e l a gue r ra c i v i l , 
t e n í a escasas ap t i tudes l i t e r a r i a s y a r t í s 
t icas . E l s en t imien to de lo p r á c t i c o , l a 
a f i c ión a lo n o r m a l , a lo ordenado, a « lo 
qne era de buen s e n t i d o , » l a resis tencia 
a t oda « i d e o l o g í a , » el gus to por los p l a 
ceres groseros de l a v i d a c o m ú n , todos 
estos elementos que p r o c e d í a n de las 
m á s elevadas regiones del Estado, e ran 
i m p r o p i o s , a pesar de todo e l apoyo m a 
t e r i a l , pa ra e x c i t a r l a i m a g i n a c i ó n de 
los s ú b d i t o s y desper tar e l buen gus to 
é n e l los . 

P o r eso, en m a t e r i a de c o n s t r u c c i ó n , 
e l ú n i c o m é r i t o que se r e c o n o c i ó a E n r i 
que I V por sus c o n t e m p o r á n e o s fué e l 
haber fabr icado edificios ú t i l e s , de los 
cuales c o n s t r u y ó a lgunos que han con
t r i b u i d o a l a magn i f i cenc i a de P a r í s . 
Todas las ciudades francesas eran en
tonces feas y pobres, y por eso l a nobleza 
ev i t aba v i v i r en ellas; l a m i s m a c a p i t a l , 
P a r í s , a e x c e p c i ó n de a lgunas calles nue
vas que los hombres de hacienda h a b í a n 
ab ier to , era u n con jun to de callejones 
estrechos, tor tuosos y sucios, por e l es
t i l o de los que a ú n h o y pueden verse en 
a lgunos barr ios p r ó x i m o s a l Sena, con 
va r i a s plazas que apenas m e r e c í a n e l 
n o m b r e de tales y que no t e n í a n n i re
g u l a r i d a d , n i anchura , n i bastante l u z , 
n i a i re . 

S in cuidado a lguno se c o n s t r u í a n ca
sas fuera de l a l í n e a de l a cal le ; l evan
t á b a n s e barracones de ven ta delante de 
los edificios y se in t e rcep taban las v í a s 
p ú b l i c a s , y a m u y angostas por s í , con 
escaleras de p iedra . S iguiendo l a cos
t u m b r e de l a E d a d media , a m o n t o n á 
banse pisos sobre pisos que p r i v a b a n a 
l a cal le de a i re y de l uz . L o s t r a t an t e s 
en maderas y carbones, los picapedreros, 
los carp in te ros y los constructores de 
coches s o l í a n entregarse a sus faenas a l 
a i re l i b r e delante de las casas, mien t r a s 
los cur t idores , t i n t o r e r o s y lavanderas 
p o n í a n a secar en medio de l a cal le sus 
objetos h ú m e d o s . E l empedrado era m a l o 
y hecho s in orden a lguno , y e l suelo es
taba s iempre sucio, no só lo por causa de 
las l l u v i a s , sino po r las i n m u n d i c i a s que 
desde las casas se a r ro j aban . 

E l r e y c o m e n z ó po r l l e v a r luz y a i re a 
este s o m b r í o caos, d i c t ando disposicio
nes de p o l i c í a que de s t ruye ron los a n t i 
guos abusos y p r o c u r a n d o en lo posible 
que las casas e s tuv ie ran al ineadas. M e 
j o r ó los empedrados; c o n s t r u y ó buenas 
fuentes, y f o r m ó , en e l s i t i o en que se 
alzaba e l a n t i g u o pa lac io r e a l de T o u r -

nelles, l a plaza Rea l , que los contempo
r á n e o s a d m i r a r o n como u n po r t en to de 
g r and ios idad y de belleza. E l fué qu ien 
t e r m i n ó el segundo puente t r a n s i t a b l e 
de p iedra que hubo en P a r í s , e l Puen te 
Nuevo, obra m a g n í f i c a sobre l a cua l se 
alza ac tua lmente l a estatua del B e a r n é s 
y que entonces era e l paseo f a v o r i t o de 
los parisienses; en e l p u n t o en que e l 
puente se apoya en l a i s l a del Sena h izo 
c o n s t r u i r una p laza y va r i a s calles. L a 
c o n t i n u a c i ó n del Puente Nuevo por l a 
m a r g e n i zqu ie rda del Sena, o sea l a ca
l l e D a u p h i n e , era entonces a d m i r a d a co
mo u n modelo de belleza y s i m e t r í a . 

M á s de ocho m i l l o n e s de l i b r a s e m p l e ó 
E n r i q u e I V en sus construcciones; pues 
a d e m á s de é s t a s de p ú b l i c a u t i l i d a d a ten
d ió t a m b i é n a l a a r q u i t e c t u r a m o n u m e n 
t a l . E n su t i e m p o se t e r m i n ó l a fachada 
de las Casas Consis tor ia les . E n r i q u e con
c ib ió l a idea, que mode rnamen te l l e v ó a 
cabo N a p o l e ó n I I I , de poner en c o m u n i 
c a c i ó n las T u l l e r í a s con el L o u v r e , co
menzando para el lo las obras. G u i á b a l e 
a l hacerlas l a idea p o l í t i c o - m i l i t a r de 
abr i rse u n paso l i b r e pa ra l l e g a r a los 
baluar tes de P a r í s , pues e l L o u v r e esta
ba entonces den t ro de l a c iudad y las 
T u l l e r í a s fuera de é s t a (1). 

L a « g r a n g a l e r í a » de l L o u v r e , sala 
colosal de 1,362 pies de l o n g i t u d , es su 
c r e a c i ó n . E n las T u l l e r í a s c o n s t r u y ó e l 
p a b e l l ó n de E l o r a , j u n t o a l Sena, y lo 
u n i ó con e l cuerpo p r i n c i p a l del en ton
ces p e q u e ñ o pa lac io . Estas cons t rucc io
nes d i s t an mucho de l a r i c a y v a r i a d a 
belleza de l p e r í o d o del R e n a c i m i e n t o y 
de las del s ig lo x v i , pues si b ien osten
t a n c ie r ta g rand ios idad en todos sus de- . 
ta l les , se encuent ra a lgo de l es t i lo ba r ro 
co, f a l t a de gus to , y aun o p o s i c i ó n de 
esti los. N ó t a s e en ellas, sobre todo, f a l t a 
de u n i f o r m i d a d , y choca a p r i m e r a v i s t a 
l a r u s t i c i d a d de su o r n a m e n t a c i ó n . 

E n r i q u e a u m e n t ó en el doble las cons
t rucciones del pa lac io edificado por F r a n 
cisco I en Ponta ineb leau , en cuya resi
dencia s o l í a pasar l a m a y o r pa r t e del 
a ñ o para entregarse a su p a s i ó n f a v o r i 
ta , l a caza, en los extensos bosques de 
sus c e r c a n í a s . E l precioso pa lac io de San 
G-ermán en L a y e , t a l como aquel r e y lo 
l e v a n t ó en e l s i t i o en donde h o y vemos 
el g r a n t e r r a d o , ha desaparecido por 
comple to . A q u e l l a residencia era bas
t an t e g rande y p o s e í a u n hermoso j a r 
d í n , r i c a m e n t e adornado a l a i t a l i a n a de 

(1) Sauval, Historia e investigaciones de las 
antigüedades de Par í s . 



ISrjyiri 



190 H I S T O R I A U N I V E R S A L 

gru ta s , estatuas y saltos de agua, y cbns-
t r u í d o en f o r m a de ter reno que d e s c e n d í a 
has ta e l Sena. 

E n Monceanx y en V e r n e u i l se edifica
r o n , pa ra l a « b e l l a G a b r i e l a » y para l a 
E n t r a i g u e s respec t ivamente , palacios de 
los cuales no queda h u e l l a a l g u n a . 

Como se ve, E n r i q u e a n i m ó a los ar
qui tec tos y les p r o p o r c i o n ó ocasiones de 
d i s t i n g u i r s e , p l a n t e á n d o l e s a d e m á s los 
m á s diversos problemas pa ra l a cons
t r u c c i ó n de edificios destinados a d i s t i n 
tos objetos; y s i ellos no sup ie ron sacar 
m a y o r provecho de estas ocasiones, d é 
bese p r i n c i p a l m e n t e a causas generales. 
E l a r t e del R e n a c i m i e n t o h a b í a l l egado 
a su m a y o r a l t u r a du ran te e l re inado de 
E n r i q u e I I ; entonces floreció F i l i b e r t o 
de l ' O r m e , que t r a z ó los planos de l pa
l ac io de las T u l l e r í a s para C a t a l i n a de 
M é d i c i s , y que d e s p u é s d i ó en sus cons
t rucc iones las m á s nobles y puras mues
t ras de l a a r q u i t e c t u r a del R e n a c i m i e n 
t o . Pero desde este p u n t o e l a r t e a r q u i 
t e c t ó n i c a d e c a y ó r á p i d a m e n t e , p rocu
rando reemplazar con l a solidez y l a 
g r a n d i o s i d a d las ideas a r t í s t i c a s , que 
poco a poco se fueron e x t i n g u i e n d o . U n a 
falsa sencillez y m a j e s t a d iba des t ruyen
do l a r i c a d i s t r i b u c i ó n que es de a d m i r a r 
en las construcciones francesas del s ig lo 
d é c i m o s e x t o . 

N o era mejor l a suerte de l a escul tura 
y de l a p i n t u r a . Y a G-e rmán P i l ó n , es
c u l t o r de Ca t a l i na de M é d i c i s , de sus h i 
jos y de sus cortesanos, a pesar de toda 
su m a e s t r í a de e j e c u c i ó n y de toda su 
finura y t a l en to de a p r e c i a c i ó n , pecó de 
afectado y b u s c ó demasiado los efectos 
de l m o m e n t o . Sus sucesores marcan , en 
las artes p l á s t i c a s , e l paso a l a é p o c a 
bar roca ; todo es en ellos amanerado, 
ampuloso , de formas falsas e h inchadas 
y todo t iende a p r o d u c i r efectos p i c t ó r i 
cos. E l r ey , a pesar de esto, p r o t e g i ó con 
todas sus fuerzas estas artes, haciendo 
es tudiar a los j ó v e n e s que le p a r e c í a n 
aptos y e n v i á n d o l o s pa ra que comple ta 
r a n sus estudios a R o m a , donde enco
mendaba a sus embajadores que los t r a 
t a r a n como h i jos . 

Pero e l genio no se adquiere por l a sola 
p r o t e c c i ó n de u n r e a l Mecenas; l a fres
cu ra y l a v i d a que b ro taban de l Renac i 
m i e n t o se h a b í a n e x t i n g u i d o y en su l u 
ga r só lo encontramos f r í a i n t e l i g e n c i a . 
Y a entonces l a escuela b o l o ñ e s a de Ca-
r r a c c i , p i n t u r a e c l é c t i c a , p redominaba 
en el a r t e f r a n c é s , m a t a n d o todo lo que 
é s t e t e n í a de n a t u r a l y o r i g i n a l . M a r t í n 
F r e m i n e t , e l p i n t o r de l a cap i l l a de l a 

T r i n i d a d de Fon ta ineb leau , f ué e l ú n i c o 
que supo l ib ra r se de l a in f luenc ia de l a 
escuela b o l o ñ e s a y que se a t r e v i ó a i m i 
t a r a l c é l e b r e M i g u e l A n g e l ; pero no t u 
vo d i s c í p u l o s que s igu i e r an su e jemplo. 

A s í en lo bueno como en lo ma lo , du 
r a n t e el re inado de E n r i q u e I V se echa
r o n los g é r m e n e s de todo aquel lo que 
p r o n t o h a b í a de ca rac te r i za r el esplen
dor de F r a n c i a . L a s mi smas tendencias 
a r t í s t i c a s de l a é p o c a de L u i s X I V se 
i n i c i a r o n a l comenzar e l s ig lo d é c i m o -
s é p t i m o . 

T a m b i é n c u i d ó E n r i q u e , con t a n t o celo 
como de las artes, de lo que a l a ense
ñ a n z a y a las ciencias se r e f e r í a . A l l l e 
g a r a este p u n t o debemos hacer una sal
vedad, a saber, que cuando hab lamos de 
e n s e ñ a n z a só lo nos re fe r imos a l a supe
r i o r , pues E n r i q u e nada h izo en p ro de 
l a e n s e ñ a n z a p o p u l a r n i de las escuelas 
profesionales. L a i n s t r u c c i ó n de l pueblo 
en las poblaciones ru ra les era n u l a , m ien 
t ras que en las ciudades e l i n t e r é s p o l í 
t i c o que despertaban los sucesos o c u r r i 
dos du ran te los ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s casi 
genera l i za ron e l a r t e de l a l e c tu r a . 

E n r i q u e I V m o s t r ó g r a n celo en favor 
de los estudios c i e n t í f i c o s y l i t e r a r i o s : 
para rea lza r l a U n i v e r s i d a d de P a r í s , 
que h a b í a v i s t o decaer d u r a n t e l a gue r r a 
c i v i l e l esplendor de que a n t i g u a m e n t e 
h a b í a d i s f ru tado , n o m b r ó una c o m i s i ó n 
de hombres eminentes que. r e o r g a n i z ó 
todo e l i n s t i t u t o de una manera l ó g i c a 
y con u n e s p í r i t u bas tante l i b e r a l . Ade
m á s , pa ra p ropagar , con las doc t r inas 
u n i v e r s i t a r i a s , que t e n í a n a lgo de l a 
Edad media , las modernas ciencias, res
t a b l e c i ó e l Colegio r ea l , h o y Colegio de 
F r a n c i a , que h a b í a sido fundado por 
Franc isco I y des t ru ido d u r a n t e l a gue
r r a c i v i l r e l ig iosa y que contaba ve in te 
c á t e d r a s , aumentando en u n c incuen ta 
por c iento e l sueldo de los profesores. 
L l a m ó a P a r í s a l c é l e b r e filólogo de 
M o m p e l l e r , C a s a u b ó n , pa ra dar nueva 
v i d a a los estudios de H u m a n i d a d e s en 
l a c a p i t a l , y p r o c u r ó por. todos los me
dios posibles que é s t o s p rospe ra ran . Ade
m á s del l a t í n y de l g r i ego , m a n d ó ense
ñ a r el hebreo, como desde m u c h o t i e m p o 
antes se v e n í a e n s e ñ a n d o en las Acade
mias protestantes; y de las univers idades 
y de los colegios se d e s t e r r ó e l i d i o m a 
p a t r i o , e n s e ñ á n d o s e todo en l a t í n . 

C a s a u b ó n fué e l d i r e c t o r de l a B i b l i o 
teca r ea l p ú b l i c a , que E n r i q u e l i b r ó de l a 
decadencia, d á n d o l e nueva v i d a y au
m e n t á n d o l a considerablemente . E l r ey 
colmaba de presentes y de pensiones a 



LA EUROPA OCCIDENTAL 

los sabios y poetas ext ranjeros , s igu ien 
do en esto las hue l las de F ranc i sco I y 
dando con e l lo e l e jemplo a su n ie to 
L u i s X I V ; y p r o c u r ó , h a c i é n d o l e s g r a n 
des promesas, l l e v a r a P a r í s a H u g o 
Groc io , Ju s to L i p s i o y a o t ros hombres 
eminentes del ext ranjero 

Todos estos esfuerzos se v i e r o n coro
nados por e l é x i c o ; e l e s p í r i t u c r í t i c o , 
a c l i m a t a d o en F r a n c i a por Rabela is y 
M o n t a i g n e , a b r i ó nuevos caminos en to 
dos los ramos de l a c iencia , a s í en las 
m a t e m á t i c a s como en l a med ic ina y en 
l a a g r i c u l t u r a ; en esta ú l t i m a . O l i v e r i o 
de Serres p r e s t ó i m p o r t a n t e s servicios 
en e l t e r reno t e ó r i c o y en e l p r á c t i c o . 
L o s filólogos franceses, J o s é S c a l í g e r o , 
Merc i e r des Bordes y C a s a u b ó n , e ran en
tonces los p r imeros de E u r o p a . E l e s p í 
r i t u de l a a n t i g ü e d a d a lentaba t o d a v í a 
en los hombres de l a gue r r a c i v i l ; e l m i s 
m o E n r i q u e I V h a b í a escogido l a a n t i 
g u a d i v i s a : í] vty.á[ji rj áreooavsTv; compren
d í a per fec tamente c u á n d o se c o m e t í a 
una f a l t a hab lando en l a t í n (1), y d e c í a 
a su esposa que P l u t a r c o h a b í a sido e l 
maes t ro de su j u v e n t u d . 

Pedro P i t h o u , g l o r i a de l fo ro , p u b l i c ó 
l a L e x V i s i g o t h o r u m y d e f e n d i ó con é x i 
to a l a I g l e s i a ga l i cana c o n t r a las dema
s í a s de los u l t r a m o n t a n o s . L o que m á s 
floreció entonces fué l a c iencia h i s t ó r i 
ca, y p a r a p roba r lo b a s t a r á c i t a r , ent re 
los muchos que se conqu i s t a ron impere
cedera fama, los nombres de A u b i g n é y 
de T h o u , que fue ron n o t a b i l í s i m o s , cada 
uno en su g é n e r o . 

Teodoro A g r i p p a de A u b i g n é es una 
de las m á s notables figuras de aquel la 
é p o c a , t a n abundante en rudos y e n é r g i 
cos caracteres, y merece que a é l dedi
quemos a lgunas palabras . N a c i ó en 1552 
en u n cas t i l l o de Saintonge" y era h i j o del 
c a n c i l l e r de N a v a r r a , uno de los h o m 
bres m á s notables den t ro de l c a l v i n i s 
m o . Este d ió a su h i j o una e d u c a c i ó n es
m e r a d í s i m a y le c o n s a g r ó a l a defensa 
de l a r e l i g i ó n re fo rmada ; pero el j oven , 
apenas se v i o l i b r e de los hor rores de l a 
noche de San B a r t o l o m é , o l v i d ó po r e l 
a f á n de l ucha , por los a m o r í o s y por su 
a m b i c i ó n , sus deberes y creencias, y s i r
v i ó en los campos de b a t a l l a y en l a cor
te a los caudi l los c a t ó l i c o s , a quienes su 
padre le h a b í a e n s e ñ a d o a od ia r . 

E n 1576 ve r i f i cóse en él u n cambio que 
h a b í a de ejercer decis iva in f luenc ia en 
su v i d a : en efecto, a l sa lvar , con p e l i g r o 
de su p r o p i a exis tencia , a su soberano 

(1) Scaligerana, pág. 188. 

E n r i q u e de N a v a r r a del c a u t i v e r i o 
s u f r í a en l a cor te , se p a s ó d e f i n i t i v a m e n 
to a l a R e f o r m a , s i rv i endo desde en ton 
ees a la .causa del c a l v i n i s m o con v a l o r , 
a b n e g a c i ó n y l e a l t a d admirab les . H a s t a 
que t e r m i n ó l a gue r r a re l ig iosa , apenas 
a b a n d o n ó e l es tr ibo m á s que «el t i e m p o 
que a s í lo e x i g i e r o n sus her idas y enfer
m e d a d e s . » 

A l l í donde se entablaba una l u c h a 
desesperada, o donde h a b í a que p ro teger 
a l rey , o que d e s e m p e ñ a r una m i s i ó n d i 
f íc i l , a l l í se encontraba s iempre dispues
to a d ' A u b i g n é , e l m á s a t r e v i d o de aque
l los a t rev idos guerreros. Su c a r á c t e r no 
t e n í a nada de suave: rudo y e n é r g i c o 
pa ra con sus amigos , e r a i m p l a c a b l e 
para con sus enemigos. E l se rv ic io que 
p r e s t ó a l r e y de N a v a r r a c r e ó entre a m 
bos una firme a m i s t a d que no i m p i d i ó , 
s i n embargo , a d ' A u b i g n é d i r i g i r duras 
reconvenciones a l mona rca . 

A menudo q u e b r á b a s e esta a m i s t a d , 
has ta que una pa labra afectuosa de E n 
r i q u e l a reanudaba. U n a de las cosas que 
m á s i n d i g n a r o n a d ' A u b i g n é fué e l cambio 
de r e l i g i ó n del monarca ; y cuando, a l g u 
nos a ñ o s d e s p u é s , E n r i q u e le e n s e ñ ó su 
l ab io p a r t i d o por el p u ñ a l de u n asesino, 
d í j o l e d ' A u b i g n é s in i n m u t a r s e : « S e ñ o r , 
s ó l o con e l l ab io h a b é i s r enunc iado a 
Dios y po r eso se ha contentado con par
t i r o s e l l ab io , pero si r e n u n c i á i s a E l con 
e l c o r a z ó n , os p a r t i r á e l c o r a z ó n t a m 
b i é n . » 

D ' A u b i g n é , cuando en 1597 e l r e y se 
n e g ó a dar a los protestantes las segur i 
dades que le p e d í a n , estaba dispuesto a 
a r r a n c á r s e l a s por l a fuerza. E n r i q u e no 
p o d í a , pues, sacar p a r t i d o a l g u n o de u n 
a m i g o de esta especie; por eso de jó de 
cons iderar le hasta que teniendo que rea
l i z a r sus vastos planes, en 1610, le l l a m ó 
a l a cor te . L a r epen t ina m u e r t e del mo
narca c a u s ó p rofunda pena a d ' A u b i g n é , 
c u y a es t re l la c o m e n z ó entonces a ec l ip
sarse. D e s p u é s que hubo t o m a d o pa r t e 
en todas las i n t r i g a s y luchas que ocu
r r i e r o n d u r a n t e l a p r i m e r a d é c a d a del 
gobierno de L u i s X I I I , le d i sgus t a ron 
t a n t o e l e g o í s m o y l a as tuc ia que se ha
b í a n e n s e ñ o r e a d o de sus co r r e l i g iona r io s , 
que en 1620 se r e t i r ó a l a v i d a p r i v a d a , 
e s t a b l e c i é n d o s e en Ginebra , donde m u r i ó 
en 1630. ¡Qué encadenamiento t a n t r á g i 
co! ¡Su n ie ta , M a d a m a de M a i n t e n ó n , es
taba dest inada a ser l a que acabase con 
el p ro t e s t an t i smo f r a n c é s ! 

Este guer re ro i n q u i e t o , e n é r g i c o , au
daz y l e a l , fué t a m b i é n escr i to r y se dis
t i n g u i ó como poeta y como pros i s ta . E n 
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sus T r á g i c a s y en o t ras s á t i r a s atacaba 
s in piedad y con l a dureza y l i cenc ia de 
J u v e n a l a los m á s notables personajes 
de F r a n c i a , especialmente a los c a t ó l i 
cos. Pero sus l i b r o s m á s i m p o r t a n t e s son 
las dos obras h i s t ó r i c a s , sus inemor ias y 
sobre todo su H i s t o r i a general de su 
t i empo, que comprende desde el n a c i 
m i e n t o de E n r i q u e I V hasta el a ñ o 1601. 
D ' A u b i g n é se nos mues t ra en sus obras 
i d é n t i c o a lo que le hemos v i s to en sus 
hechos; es deci r , d e s d e ñ a n d o las frases 
delicadas y cortesanas, la -exces iva ala
banza y l a i n d i s c r e c i ó n y queriendo des
c r i b i r las cosas s e g ú n su i m p o r t a n c i a , 
con sencillez y s in adorno a lguno . Es to 
hace que su lenguaje sea descuidado, 
rudo y a t r ev ido , pero t a m b i é n que sea 
e n é r g i c o , que e s t é l l eno de expresiones 
felices y que p i n t e admi rab l emen te los 
caracteres y las costumbres . 

E l entusiasmo de l h o m b r e de p a r t i d o 
re l ig ioso , l a i m a g i n a c i ó n del poeta, l a 
conciencia del h o m b r e de honor , l a segu
r i d a d del c a p i t á n exper to se unen pa ra 
dar a las obras de d ' A u b i g n é u n sello 
c a r a c t e r í s t i c o y c i e r t a seductora elo
cuencia. Cier to que en u n hombre de 
esta na tu ra l eza no h a de buscarse l a i m 
p a r c i a l i d a d , que con i g u a l s a ñ a ataca a 
sus enemigos re l ig iosos que a sus enemi
gos personales; pero en cambio t ampoco 
se mues t ra m u y i n d u l g e n t e con sus a m i 
gos. E n el fondo, quiere decir l a ve rdad 
describiendo só lo aquel lo que ha presen
ciado o que él m i s m o ha hecho. Su H i s 
t o r i a genera l es, pues, una obra no tab le 
no s ó l o desde eb p u n t o de v i s t a h i s t ó r i 
co, s ino aun desde e l concepto l i t e r a r i o . 

¡ C u a n d i s t i n t a de l a de d ' A u b i g n é es l a 
persona de Jacobo A u g u s t o de T h o u , 
e rud i to y esclarecido consejero del Par 
l amen to ! De T h o u p e r t e n e c i ó a aquel 
c í r c u l o de hombres moderados, t o l e ran 
tes e i n s t ru idos que s o l í a tener a su a l re
dedor E n r i q u e I V y a los cuales d e f e n d í a 
de los ataques de los f a n á t i c o s c a t ó l i c o s 
y re formados . E l r e y u t i l i z ó los conoci
mien tos de T h o u , especialmente para re
o rgan iza r l a U n i v e r s i d a d y l a B i b l i o t e 
ca. Su g r a n obra de h i s t o r i a es l a mejor 
fuente para conocer l a segunda m i t a d 
del s ig lo x v i y los comienzos del x v n . 
Su i m p a r c i a l i d a d , su amor a l a ve rdad , 
sus esfuerzos pa ra funda r sus asertos en 
documentos a u t é n t i c o s , y l a excelencia 
de los mater ia les de que d i s p o n í a , fue ron 
reconocidos y a por sus c o n t e m p o r á n e o s 
y son t o d a v í a admi rados por nosotros, 
por m á s que n i por l a f o r m a l i t e r a r i a n i 
como obra que t enga u n sello i n d i v i d u a l 

puede su « H i s t o r i a , » escr i ta en i d i o m a 
l a t i n o , ser comparada con l a de d ' A u 
b i g n é . 

L a elevada i n s t r u c c i ó n que no tamos 
en una pa r t e de las capas superiores del 
pueblo f r a n c é s con t r a s t a con l a crasa 
i g n o r a n c i a de l a clase baja. L a supers t i 
c i ó n e j e r c í a en aquel t i e m p o g r a n pre
d o m i n i o en F r a n c i a ; t o d a v í a e l cazador 
salvaje cruzaba los bosques, l á t i g o en 
mano y seguido por una j a u r í a de pe
rros; y t o d a v í a los hombres , conver t idos 
en lobos, se c o m í a n a las mujeres y a los 
n i ñ o s , m i e n t r a s los demonios gus taban 
m á s que nunca de hacer del cuerpo h u 
mano' su morada f a v o r i t a . 

Los f ra i les exp lo taban los exorcismos 
como u n a verdadera i n d u s t r i a , a pesar 
de l a o p o s i c i ó n que les h a c í a el a t e í s m o 
de l a f acu l t ad de m e d i c i n a . L a funesta 
senda de las brujas y hechiceros se en
sanchaba cada d í a m á s y s ó l o c o n d u c í a 
a l l e v a r a l sacr i f ic io a una p o r c i ó n de 
inocentes, de e n g a ñ a d o s y de e n g a ñ a d o 
res. E n 1606 t u v o efecto en Grenoble l a 
e j e c u c i ó n de u n hechicero; en 1608 fué 
decapi tado en P a r í s u n noble porque ha
b í a atravesado con u n p u ñ a l la i m a g e n 
del rey , con lo cua l esperaba conseguir 
l a mue r t e de é s t e ; en 1609 perecieron en 
la hoguera , en P a r í s , muchos infel ices 
acusados de haber tomado pa r t e en e l s á 
bado del d iab lo ; y en 1610 fueron ejecu
tados en Burdeos t res e s p a ñ o l e s y u n a 
e s p a ñ o l a por haber embrujado a h o m 
bres, animales y f ru tos de l campo. U n 
hombre t a n e rud i to y esclarecido como 
S c a l í g e r o c r e í a t a m b i é n en estas nece
dades (1). Y a se c o m p r e n d e r á que en u n a 
é p o c a en que l a s u p e r s t i c i ó n era t a n 
grande como l a a m b i c i ó n de riquezas y 
el deseo de placeres, h a b í a de florecer el 
a f á n de encon t ra r tesoros, y que los pre
paradores de filtros para amantes des
graciados h a b í a n de sacar mucho d inero 
de el los. 

Entonces se encont raban frente a 
frente' l a a n t i g ü e d a d y los t i empos mo
dernos; por u n lado l a i n s t r u c c i ó n , las 
tendencias c i e n t í f i c a s , l a c i v i l i z a c i ó n , y 
por o t r o l a i gno ranc i a , l a m á s obscura 
s u p e r s t i c i ó n , que desgraciadamente pre
d o m i n a b a n t o d a v í a en a l t o grado en l a 
v i d a p r á c t i c a y que eran reconocidas y 
has ta sostenidas por las m á s al tas auto
ridades del Es tado . 

J u n t o a esta s u p e r s t i c i ó n ex i s t i a en 
las esferas m á s i lus t r adas e l a t e í s m o , y 
en l a c a p i t a l h a b í a sociedades en que el 

(1) Scaligerana, pág. 375. 
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m a t e r i a l i s m o era t a n t o m á s apreciado 
cuanto m á s c í n i c o se mos t r aba , h a b i é n 
dose dado con f recuencia e l caso de que 
los mi smos c r i m i n a l e s , a l l l e g a r a l l u g a r 
de l a e j e c u c i ó n , rechazaban p ú b l i c a m e n 
te los a u x i l i o s esp i r i tua les y h a c í a n g a l a 
de su i m p i e d a d . • 

E n todas las esferas de l a v i d a p ú b l i c a 
y p r i v a d a e l re inado de E n r i q u e I V fué 
u n p e r í o d o de t r a n s i c i ó n , en e l c u a l l a 
a n t i g ü e d a d y l a t r a d i c i ó n conservaban 
t o d a v í a u n puesto i m p o r t a n t e , b ien que 
obl igadas a l u c h a r cada vez m á s c o n t r a 
las ideas modernas que se v e í a n favore
cidas po r e l m i s m o monarca . Es to , s i n 
embargo , no quiere deci r que l o nuevo 
fuese s iempre l o mejor . 

Con todo , en a lgunas cosas no se n o t a 
esa decadencia, pudiendo c i ta rse en p r i 
m e r l u g a r , en t re el las, l a p o e s í a . N o 
cabe duda a l g u n a de que l a é p o c a de E n 
r i q u e I V s e n t ó las bases de l a pos te r io r 
p o e s í a francesa y de que d u r a n t e aque l 
t i e m p o se t r a z a r o n las tendencias y los 
l í m i t e s den t ro de los cuales se m o v i ó 
toda l a l i t e r a t u r a francesa de l s ig lo x v n . 
L a nueva escuela, que n a c i ó en M a l h e r -
be, v e n c i ó a los que a ú n s e g u í a n las 
hue l las de M a r o t , de Rabelais y de R o n -
sard . ¿ E r a esto u n a ventaja? E n vez de 
l a F r a n c i a r u d a , audaz, a menudo grose
ra , pero s iempre lozana , consciente, or -
gu l losa , a n i m a d a y aman te d é l a ve rdad ; 
en vez de esta F r a n c i a donde cada clase, 
cada i n d i v i d u o p o s e í a y q u e r í a ejercer 
p r i v i l e g i o s exc lus ivos , a p a r e c i ó en l a 
m i s m a p o e s í a u n s e n t i m i e n t o cortesano, 
fino, mesurado y l l eno de gusto , que, 
desgraciadamente , d is taba mucho de ser 
o r i g i n a l , e n é r g i c o , í n t i m o y verdadero . 
Escoger en t re ambas tendencias es cues
t i ó n de l gus to de cada c u a l . 

E l por taes tandar te de l a nueva escue
l a fué F ranc i sco M a l h e r b e , p u l i d o y a t i l 
dado r i m a d o r que h i z o m u c h o en p r o de 
l a a r m o n í a de l a l engua francesa, de l 
a r t e m é t r i c a de los versos, de l a pureza 
de es t i lo y de l a belleza de las fo rmas 
p o é t i c a s , por todo l o c u á l merece gene
rales aplausos. Pe ro , a pesar de esto, 
M a l h e r b e no era u n verdadero poeta y 
su f a l t a de o r i g i n a l i d a d , de g rac i a , de 
i m a g i n a c i ó n y de verdadero sen t imien 
to , su exc lus iva a t e n c i ó n a l a e legancia 
de l a f o r m a , su s e r v i l s u m i s i ó n a los go
bernantes del m o m e n t o , e jerc ieron f u 
nesta in f luenc ia en todo e l p e r í o d o l l a 
mado c l á s i c o de l a l i t e r a t u r a francesa. 

N o s i n o b s t á c u l o s c o n s i g u i ó esta nueva 
escuela p o é t i c a g a n a r i m p o r t a n c i a : a l 
f rente de sus adversar ios se encontraba 
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e l me jor de los poetas de aquel t i é m p o , 
M a t u r i n o Regnie r , que se d e d i c ó ú n i c a 
men te a l a s á t i r a en cuyo g é n e r o no t u v o 
r i v a l , y a s í e l v a l o r y los a t r a c t i v o s de 
sus obras s u b s i s t i r á n m i e n t r a s no c a m 
bie l a h u m a n a na tu ra l eza . R e g n i e r po
s e í a e l p r i n c i p a l rasgo c a r a c t e r í s t i c o de 
los verdaderos poetas, pues a l p i n t a r las 
impres iones i n d i v i d u a l e s y las cos tum
bres de su t i e m p o descubre l a exis ten
c ia e terna de l c o r a z ó n h u m a n o . Todas 
las perversidades y debi l idades de l a 
t i e r r a nos son por é l presentadas y bajo 
e l t r a j e de l s ig lo x v i se nos m u e s t r a n co
m o t i pos e te rnamente verdaderos . 

R e g n i e r no pretende a d m i r a r n i con
t r i s t a r , n i conmover e l á n i m o de l l ec to r : 
sabe per fec tamente que no h a de v a r i a r 
e l m u n d o y que é l m i s m o t iene una par
te en los v i c ios que describe, lo c u a l le 
preserva de l a dureza y a m a r g u r a de 
J u v e n a l . Su es t i lo l e es p rop io , é l m i s m o 
lo h a i n v e n t a d o , l l eno de conceptos a t re 
v idos , de elipses y de g i ros especiales; 
y s i b ien se le acusa con frecuencia de 
cu ida r poco de l a v e r s i f i c a c i ó n , de em
p lea r expresiones arcaicas y vu lga res y 
de ser demasiado f r i v o l o , preciso es con
v e n i r en que estas fa l t a s son las que m á s 
f á c i l m e n t e se pe rdonan a l poeta s a t í r i 
co. R e g n i e r era e l adversar io m á s deci-
d ido de aque l la p o e s í a cortesana y con
v e n c i o n a l de Ma lhe rbe . 

L a n o v e l a e s t á representada en l a 
é p o c a de E n r i q u e I V p o r o t r a obra que, 
p o r espacio de u n s i g l o , h i zo las del ic ias 
de l a buena sociedad francesa, a saber, 
l a Ast rea , de H o n o r a t o d ' H u r f é e , nove la 
p a s t o r i l , c u y a p r i m e r a pa r te , dedicada a 
aque l soberano, a p a r e c i ó en 1610. E n 
nuestros t iempos , t a n dados a l rea l i smo, 
es d i f íc i l pene t ra r en esa sociedad ficti
c i a e interesarse por hechos y personas 
que n u n c a h a n ex i s t ido ; no obstante , el 
es t i lo de l a As t rea es apacible , a r m o n i o 
so, r i c o y v a r i a d o ; y esto c o n t r i b u y ó i n 
dudablemente m u c h o a l a acogida que 
du ran t e tantto t i e m p o le d i s p e n s ó e l p ú 
b l i c o : e l m i s m o r e y quiso, d u r a n t e una 
l a r g a enfermedad, que cada d í a le leye
sen f r agmen tos de esta nove la : y en efec
to , s i conseguimos someternos a las h i 
p ó t e s i s de su au to r y creer en l a r ea l i dad 
de aquel la elegante y e r u d i t a r e p ú b l i c a 
p a s t o r i l , podremos pasar a lgunas agra 
dables horas leyendo los amores de Ge-
l a d ó n y A s t r e a , las aven turas del bel lo 
A l c i p p o y los celos de C e l i ó n y B e l i n d a . 
Pero leer los cinco l i b r o s de que consta 
l a obra es una ta rea super io r a las fuer
zas de nues t ra g e n e r a c i ó n , p o r m á s qu© 
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d 'Hur fee cu ida ra de a n i m a r l a u n i f o r m i 
dad de su musa b u c ó l i c a con alusiones a 
los acontec imien tos reales de su t i e m 
po. P a r a comprender ac tua lmente l a af i 
c i ó n de aque l la é p o c a a las novelas pas
t o r i l e s (pues I t a l i a t i ene su Pas tor fido j 
^ E s p a ñ a su D i a n a ) es preciso tener en 
cuenta que, fuera de las novelas cabal le
rescas y de a lgunas s a t í r i c a s , no encon
t r a m o s en aquel p e r í o d o h u e l l a a lguna 
de na tu ra leza novelesca; y l a nove la 
p a s t o r i l , respecto de l a caballeresca, re
presenta u n progreso notable , pues se 
acerca m á s a l a r e a l i d a d , a l a h u m a n i 
dad verdadera , y en e l l a vemos y a e l mo
m e n t o p s i c o l ó g i c o y l a p i n t u r a y des
a r r o l l o de caracteres. L a novela b u c ó l i c a 
m a r c a , en l a nueva l i t e r a t u r a noveles
ca, l a t r a n s i c i ó n de los engendros absur
dos de u n a f a n t a s í a r ú s t i c a y ca len tu
r i e n t a a l a m a n i f e s t a c i ó n de l a v i d a 
r e a l (1). 

E l d r a m a , que en los ú l t i m o s t i empos 
del s ig lo x v i h a b í a d e c a í d o de u n modo 
l amen tab le , fué , en c ie r to modo, l evan
tado por A l e j a n d r o H a r d y . E l p r i n c i p a l 
m é r i t o de este poeta, fecundo, s í , pero 
f a l t o de i n v e n t i v a , fué el haber desper
tado nuevamente en e l p ú b l i c o l a a f i c ión 
a l t ea t ro . Todas las clases de l pueblo 
p a r t i c i p a r o n de esta a f i c ión y e l m i s m o 
r e y f a v o r e c i ó considerablemente los es
p e c t á c u l o s . L a c o m p a ñ í a para l a cua l 
e s c r i b i ó H a r d y sus seiscientos dramas , 
todos en versos heroicos, f u n d ó en 1600 el 
p r i m e r t ea t ro pe rmanen te en P a r í s . D á 
banse t res representaciones semanales; 
a ellas a c u d í a numerosa concurrencia , y 
los c ó m i c o s , que eran a l a vez empresa
r i o s , d i s f ru t aban de c ie r to bienestar. 
Pos t e r io rmen te , y d u r a n t e el re inado del 
m i s m o E n r i q u e , se f u n d ó u n segundo 
t ea t ro . E n P a r í s representaban i g u a l 
men te c o m p a ñ í a s ext ranjeras , especial
men te i t a l i a n a s y e s p a ñ o l a s ; en las c iu 
dades de p r o v i n c i a s t a m b i é n se l evan ta 
r o n teatros; y de esta suerte, H a r d y c r e ó 
el p ú b l i c o pa ra Corne i l l e y Ha c i ne . 

L a l i t e r a t u r a no t u v o , por r e g l a gene
r a l , u n p ro tec to r en E n r i q u e I V , pres
c ind iendo del hecho de haber n o m b r a d o 
a Ma lhe rbe , el fundador de l a p o e s í a cor
tesana, su poeta de cor te ; pero t ampoco 
l a v e j ó con leyes r e s t r i c t i v a s . N a d i e era 
menos v e n g a t i v o que aquel rey : u n a bro
m a de buen g é n e r o , aunque fuera a cos-

(1) Esto en la literatura francesa. La española 
ya había experimentado esa transición desde la 
Celestina, el Lazarillo y las novelas de Cervantes, 
la Qitanilla, la Tia fingida, etc., etc.—(.Ar. tic R.) 

t a suya o de sus m á s al legados serv ido
res y amigos , le gustaba, y una c r í t i c a 
a m a r g a le m o r t i f i c a b a poco, pues apenas 
h a c í a caso de e l l a . E r a demasiado f r a n 
cés , demasiado g a s c ó n pa ra no encon
t r a r n a t u r a l que cada c u a l hab la ra como 
t u v i e r a por conveniente . E n las come
dias se r i d i c u l i z a b a s in reparo a l g u n o a 
los func iona r ios p ú b l i c o s y a los mi smos 
amigos de l r ey , a los j e s u í t a s . H a c í a s e 
leer casi todos los impresos, amigos y 
host i les , y encont raba u n placer en e l lo . 
Si se le exhor taba a que cas t igara a los 
fo l l e t i s t as , s o l í a contes tar : «Si no hace 
d a ñ o con o t r a cosa m á s que con l a l e n 
gua, b ien se le puede p e r d o n a r . » 

Todo ex t ran je ro que l l egaba a P a r í s 
se a d m i r a b a de l i n t e r é s p o l í t i c o que a n i 
maba a l pueblo d e s p u é s de l a g u e r r a c i 
v i l y de l a g r a n l i b e r t a d de h a b l a r de 
que a l l í se d i s f ru taba . Entonces no ha
b í a a ú n p e r i ó d i c o s que se p u b l i c a r a n con 
r e g u l a r i d a d , pero todo cuanto nueyo ocu
r r í a , inclusas las cosas secretas, apare
c í a n en m a n u s c r i £ o s o en fo l le tos i m p r e 
sos que c o r r í a n de m a n o en m a n o . E l 
n ú m e r o de los escritos, serios y s a t í r i 
cos, que se p u b l i c a r o n c o n t r a l a a d m i 
n i s t r a c i ó n , c o n t r a los m i n i s t r o s y has ta 
con t ra e l m i s m o rey , es inca lcu lab le ; y 
cuan to m á s duros eran los ataques, t a n t o 
m a y o r a f á n h a b í a po r compra r lo s . P o r 
el fo l le to 'de A r t u r o 'Thomks: ' D e s c r i p c i ó n 
de l a i s l a de los l i e rmaf rod i t a s , es decir , 
de l a cor te francesa, se l l e g a r o n a pagar 
dos escudos de oro, o sean 200 reales. E l 
r ey quiso que se l a l eye ran , por m á s que 
se d i j e ra en e l l a : « L a F r a n c i a es ahora 
el a n t r o y e l as i lo de todos los c r í m e n e s , 
l ibe r t ina jes e i n f a m i a s , cuando antes era 
una noble academia, u n cr iadero de to 
das las vi r tudefe .» E n r i q u e e n c o n t r ó esto 
m u y l i b r e y a t r e v i d o , pero p r o h i b i ó que 
se cas t iga ra a l au tor , « p u e s , d e c í a r i e n 
do, me r e m o r d e r í a l a conciencia si h i c i e 
r a m a l a u n h o m b r e por haber d icho l a 
v e r d a d . » 

L o s m i n i s t r o s se mos t r aban m á s i n 
d ignados que e l soberano y se quejaban 
de aque l la « l i c e n c i a de i m p r i m i r » que se 
v o l v í a con t ra e l gobie rno (2). Como se 
ve, E n r i q u e n o era e l m o n a r c a p o p u l a r 
que l a t r a d i c i ó n supone. E l pueblo le 
echaba en cara que, d e s p u é s de haber 
restablecido l a paz, no hubiese d i s m i n u í -
do los impuestos , cuyo cobro se h a c í a 
con las mayores vejaciones; y como los 
franceses de todo hacen u n ep ig rama , 

(2) Mercier de Lacombe, Enrique I V y su po
lítica (París, 1860), pág. 134. 



LA EUROPA OCCIDENTAL 195 

d e c í a n que E n r i q u e p r e f e r í a ser r e y de 
los mendigos (gueuses) que de los f r a n 
ceses (1). 

S i n embargo , é l fué q u i e n con segura 
m i r a d a y firme m a n o e c h ó los c imien tos 
de l a grandeza y p reponderanc ia de 
F r a n c i a . M á s que « r e y b u e n o , » como co
m ú n m e n t e se le designa, f ué u n r ey g r a n 
de, excelente a d m i n i s t r a d o r , d i s t i n g u i d o 
h o m b r e de Es tado y no tab le genera l . Es
tas ú l t i m a s cualidades se nos p o n d r á n 
m á s de re l ieve cuando estudiemos l a d i 
r e c c i ó n que E n r i q u e i m p r i m i ó a las re
laciones exter iores de F r a n c i a . 

C A P Í T U L O I X 

LA PREPONDERANCIA QUE EN EUROPA 
TENÍA ESPAÑA PASA A FRANCIA 

Cuando E n r i q u e I V hubo t e r m i n a d o , 
con l a paz de V e r v i n s , el p e r í o d o de a g i 
t a c i ó n y de m o v i m i e n t o , lo c u a l consi
g u i ó cuando contaba cuaren ta y c inco 
a ñ o s de edad, c o n c i b i ó con g r a n p ruden
cia , aunque t a m b i é n con inqueb ran t ab l e 
firmeza, el p l a n que se p r o p o n í a r ea l i za r 
y hacer r ea l i za r a F r a n c i a pa ra coronar 
su obra (2). Convenia , ante todo , hacer 
inofensivos a los adversar ios de l i n 
t e r i o r de F r a n c i a , res tablecer e l poder 
absoluto de l monarca , c i c a t r i z a r las he
r idas de l a p a t r i a , f o m e n t a r l a i n d u s t r i a 
y l a a g r i c u l t u r a , r e suc i t a r e l bienestar 
y l a a c t i v i d a d perdidas , o rdena r l a ha
c ienda y o r g a n i z a r e l e j é r c i t o ; po rque 
m i e n t r a s todo eso no se cons iguiera , no 
d e b í a i n a u g u r a r s e e l p e r í o d o de l a p o l í 
t i c a ex t e r i o r , c o n t e n t á n d o s e E n r i q u e , 
en t r e t an to , con e v i t a r todas las luchas 
que se le o f r e c í a n , con t r a m a r por do
quier sus i n t r i g a s d i p l o m á t i c a s , con es
t i m u l a r a los enemigos de l a casa de 
H a b s b u r g o y pres tar les u n a u x i l i o p r u 
dente y moderado . E n r i q u e supo, d u r a n 
te este t i e m p o , contener su impe tuoso 
t emperamen to den t ro de los l í m i t e s de 
una paciencia perseverante y c i rcuns
pecta. 

Pero en e l fondo de sus planes estaba 
s iempre l a idea de r o m p e r con E s p a ñ a , 
r i v a l de F r a n c i a has ta entonces prepon
derante , que l a h a b í a venc ido m i l i t a r y 
p o l í t i c a m e n t e , que l a h a b í a a r reba tado 
sus p r o v i n c i a s i t a l i a n a s y que h a b í a sido 
causa de sus guer ras c i v i l e s y de sus des-

(1) Relación de Sir Jorge Carews a Bírd: Jfe-
pociaciones entre Inglaterra, Francia y Bruselas 
(Londres, 1749), pág. 463. 

(2) Este capítulo se funda también en mi .obra 
ya citada, Enrique I V y Felipe I I I . 

ó r d e n e s . Apenas , en las ú l t i m a s sema
nas del a ñ o 1606, hubo dominado ,los ú l 
t i m o s restos de l a c o n j u r a c i ó n de 1602, 
es decir , de l l e v a n t a m i e n t o de l duque de 
B o u i l l ó n , que t a n grandes proporc iones 
h a b í a t o m a d o ; apenas v i ó que en su r e i 
no i m p e r a b a n l a u n i ó n y l a p rosper idad , 
c o m e n z ó , con d e c i s i ó n y e n e r g í a , a t r a 
bajar p a r a conseguir l a h u m i l l a c i ó n de 
los Habsburgos , los cuales se v i e r o n ais
lados p o r e l comple to abandono en que 
sus a l iados les de jaron. E n r i q u e , v a l i é n 
dose de las relaciones que h a b í a c o n t r a í 
do en a ñ o s an ter iores , supo d e r r o t a r d i 
p l o m á t i c a m e n t e a su r i v a l e s p a ñ o l a , ha
ciendo que F r a n c i a d e s e m p e ñ a r a e l pa
pe l decis ivo que antes t e n í a E s p a ñ a en 
todos los grandes acontec imientos . Es ta 
h á b i l a c c i ó n d i p l o m á t i c a , b ien med i t ada 
y conduc ida con é x i t o b r i l l a n t e , d e b í a 
ser o r i g e n de l a g r a n l u c h a dec is iva que 
E n r i q u e c o n s i d e r ó s iempre como el coro
n a m i e n t o indispensable de su a c t i v i d a d 
p o l í t i c a . 

E n l a conducta de E n r i q u e I V no he
mos de buscar n i n g u n a e l e v a c i ó n m o r a l , 
n i n g ú n fundamen to idea l , n i n g ú n ejem
p lo i n v a r i a b l e de j u s t i c i a ; aquel monarca 
f r ío , dotado de g r a n sentido p r á c t i c o , que 
se adaptaba s iempre a las c i r cuns t an 
cias, no se p r o p o n í a m á s objeto que con
seguir l a grandeza y l a preponderancia 
de F r a n c i a , y a e l lo t e n d í a su compl i ca 
da p o l í t i c a . 

N o p o d í a darse o p o s i c i ó n m á s v i v a que 
l a que entonces ent re F r a n c i a y E s p a ñ a 
e x i s t í a . D e estas dos potencias , l a segun
da t e n í a extensos domin ios , pero en su 
i n t e r i o r era d é b i l y c a r e c í a de c o h e s i ó n , 
m i e n t r a s que l a p r i m e r a , menos vas ta 
p r o p o r c i o n a l m e n t e , estaba concentrada 
y m u y u n i d a : l a p e n í n s u l a p i rena ica res
gua rdada , por su n a t u r a l e z a especial, 
c o n t r a t oda in f luenc ia a c t i v a ex t ran je ra 
y ocupando u n ex t r emo de E u r o p a : F r a n 
cia , s i t uada en e l c o r a z ó n de l Occidente, 
ofreciendo con sus abier tas f ronteras l i 
bre en t r ada a l a c u l t u r a de los d e m á s 
pueblos; las fuentes de v i d a de E s p a ñ a 
cada vez menos fuertes: F r a n c i a , en cam
bio , lozana y v igo rosa ; E s p a ñ a , apegada 
a lo a n t i g u o : F r a n c i a cooperando a l de
r r u m b a m i e n t o de l o exis tente ; E s p a ñ a , 
representante de l a f a n á t i c a o p r e s i ó n 
r e l ig iosa : F r a n c i a , e n c a r n a c i ó n de toda 
l a t o l e r a nc i a posible , y todo esto h a c í a 
i n e v i t a b l e l a l u c h a y no dejaba n i por 
u n m o m e n t o esperar una paz verdadera . 

Incesantemente se afanaba cada una 
de estas dos potencias po r d i f i c u l t a r l a 
buena m a r c h a de l a o t r a o p o r causarle 
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todos los disgustos posibles. F r a n c i a , a 
pesar de l t r a t a d o de V e r v i n s y a pesar 
de todas las amonestaciones de E s p a ñ a , 
apoyaba a los holandeses con hombres y 
d inero , y E s p a ñ a , a su vez, se vengaba 
de t a l proceder, a l en tando a todos los 
descontentos de F r a n c i a , a u x i l i á n d o l e s 
con consejos y d ine ro , y costeando cada 
vez nuevas conjuraciones con t r a l a t r a n 
q u i l i d a d de su vec ina . E n r i q u e I V no 
v a c i l ó en a l iarse con los esclavizados 
y a to rmentados moriscos , y en concebir 
u n p l a n para p r o m o v e r u n l e v a n t a m i e n 
t o de é s t o s con e l a u x i l i o de F r a n c i a . 
Es tas conspiraciones de ambas partes 
e ran en seguida descubiertas a l gobierno 
amenazado y s e r v í a n s ó l o pa ra aumen
t a r cada d í a m á s e l ab ismo de a n t i p a t í a 
que a ambos Estados separaba; a n t i p a 
t í a que encont ramos t a m b i é n en las re
laciones exter iores , pues s iempre vemos 
a las dos naciones m i l i t a r en opuesto 
bando . 

P o r muchos deseos de paz que t u v i e r a 
E n r i q u e , p r o n t o hubo de verse ob l igado 
a desenvainar l a espada precisamente 
c o n t r a u n pa r i en t e y a l i ado de l r e y de 
E s p a ñ a , que era e l duque Carlos M a n u e l 
de Saboya (nacido en 1560), h i j o de M a 
n u e l F i l i b e r t o , t a n es t imado p o r Car
los V y cuyo o r g u l l o e insaciable a m b i 
c i ó n se h a b í a n acrecentado a l casarse 
con l a h i j a m e n o r de Fe l i pe I I . E l duque 
quiso ser considerado como u n verdade
r o r ey , c o n v e r t i r su p e q u e ñ o Es tado , so
m e t i d o has ta entonces a l a in f luenc ia 
unas veces de F r a n c i a y o t ras de Espa
ñ a , en u n g r a n r e ino independiente , y 
r e s t au ra r l a a n t i g u a m o n a r q u í a de los 
B o r g o ñ o n e s . Su esperanza h a b í a sido 
s iempre l a u n i ó n estrecha con l a casa 
r e inan t e e s p a ñ o l a y , en e l l a fiado, h a b í a 
f o r m u l a d o pretensiones sobre l a protes
t a n t e Grinebra e i n t en t ado , con e l a u x i 
l i o de l a L i g a , apoderarse de l a P r o v e n -
za. A m b a s empresas h a b í a n fracasado: 
el a taque d i r i g i d o c o n t r a Grinebra o r i g i n ó 
una espantosa d e r r o t a de los saboyanos 
por los berneses y g inebr inos y l a P r o -
venza le fué nuevamente ar rebatada a l 
duque d e s p u é s de l a r e c o n c i l i a c i ó n de 
E n r i q u e I V con los c a t ó l i c o s . De todo 
el lo s ó l o u n b o t í n h a b í a conservado Car
los M a n u e l , E n los inqu ie tos t i empos de 
E n r i q u e I I I l a f a m i l i a de los marque
ses de Saluzzo h a b í a perecido y aquel 
t e r r i t o r i o hubiera , debido pasar a manos 
de F r a n c i a , como feudo que era de l a 
P r o venza; pero e l duque c r e y ó o p o r t u n o 
ocupa r lo . E r a , po r lo d e m á s , una peque
ñ a comarca que s ó l o c o n t e n í a 25,000 ha

b i tan tes y estaba enclavada en e l t e r r i 
t o r i o saboyano, en las inmediac iones do 
T u r í n , E n l a paz de V e r v i n s r e i n ó com
ple to acuerdo acerca de l modo c ó m o esta 
c u e s t i ó n d e b í a ser resuel ta ; pero Car los 
M a n u e l quiso conservar lo a d q u i r i d o s i n 
dar p o r e l lo c o m p e n s a c i ó n a lguna , y a 
este fin y queriendo dar l a rgas a l asun
t o , fué a P a r í s con e l i n t e n t o de enga
ñ a r a l r e y y u r d i ó i n t r i g a s para a l t e r a r 
l a t r a n q u i l i d a d de F r a n c i a , en l a con
fianza de que, en caso necesario, p o d r í a 
con ta r con e l a u x i l i o de su c u ñ a d o F e l i 
pe I I . 

E n r i q u e I V no se m o s t r ó dispuesto a 
t o l e r a r que u n p e q u e ñ o duque se b u r l a 
r a i m p u n e m e n t e de é l , asestando con e l lo 
m o r t a l go lpe a l a c o n s i d e r a c i ó n de que 
gozaba en E u r o p a y especialmente en 
I t a l i a ; a s í es que en e l mes de agosto de l 
a ñ o 1600 d e c l a r ó l a gue r r a a Carlos M a 
n u e l , y a las pocas semanas toda l a Sa
boya y las comarcas vecinas se encon
t r a b a n en poder de l m o n a r c a f r a n c é s . 
L o s fuertes de los va l les en que se h a b í a 
re fugiado e l duque fue ron dest ruidos 
por l a poderosa a r t i l l e r í a francesa, h á 
b i l m e n t e d i r i g i d a por R o s n y . L o s espa
ñ o l e s , c u y o a u x i l i o h a b í a i m p l o r a d o Car
los M a n u e l , se c o n t e n t a r o n con ocupar 
l a m i t a d p iamontesa de los Estados de l 
duque, s i n acud i r a socorrer le por m á s 
que t a n amenazado se v e í a de los f r a n 
ceses. V i e n d o e l duque el p e l i g r o i n m i 
nente en que se encont raba de tener que 
abandonar lo todo a sus dos poderosos 
vecinos, c r e y ó p ruden te firmar una paz 
que le l i b e r t a r a de sus enemigos lo p ro 
p io que de sus protectores , no menos pe
l igrosos que a q u é l l o s . E n r i q u e se m o s t r ó 
p r o p i c i o a esta idea, porque t o d a v í a no 
q u e r í a p r o m o v e r una nueva gue r ra con 
E s p a ñ a , y a s í en 17 de enero de 1601 fir
m ó s e , en L y ó n , l a paz bajo condiciones 
bastante sorprendentes: e l objeto de l a 
lucha , Saluzzo y a lgunas plazas france
sas de las ver t i en tes or ien ta les de los A l 
pes, quedaron en poder de l duque, e l 
cua l , en cambio , c e d i ó a l m o n a r c a f r a n 
cés las comarcas saboyanas de Bresse, 
B u g e y , V a l r o m e t h y Gex, s i tuadas en t r e 
L y ó n y Ginebra . 

E n F r a n c i a este t r a t a d o produjo g r a n 
descontento y se d i jo que e l r e y l o h a b í a 
firmado como s i fuera u n duque y el du
que como s i fuera u n r ey . E n efecto, 
aunque las adquisiciones de F r a n c i a con
t aban u n a p o b l a c i ó n seis veces m a y o r , 
por lo menos, que l a comarca cedida a 
Saboya, con l a c e s i ó n de Saluzzo per
d í a n los franceses su ú l t i m a p o s e s i ó n en 
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I t a l i a , y esto precisamente en t i na é p o 
ca en que E s p a ñ a dominaba l a m i t a d de 
aquel la p e n í n s u l a . E n 1575 E n r i q u e I I I 
h a b í a rechazado l a m i s m a p e r m u t a que 
e l duque M a n u e l F i l i b e r t o l e p r o p o n í a , 
precisamente p a r a conservar a l g ú n te
r r i t o r i o en I t a l i a (1). L a i m p r e s i ó n que 
esto produjo en e l á n i m o de las potencias 
i t a l i a n a s no fué en manera a lguna favo
rab le a F r a n c i a , pues h a b í a n esperado 
que o n d e a r í a en I t a l i a l a bandera de las 
flores de l i s , cuya sombra les o f r e c í a u n 
seguro refugio c o n t r a e l despotismo de 
E s p a ñ a en l a p e n í n s u l a (2). A l ve r de
fraudadas sus esperanzas, se apresura
r o n a so l i c i t a r e l f avor de l r ey c a t ó l i c o , 
cuyo poder nadie era capaz de r e s i s t i r , y 
p o r eso E s p a ñ a e x c i t ó a Carlos M a n u e l 
p a r a que aceptara s in demora e l t r a t a d o 
de paz. E n r i q u e , s i n embargo , se c o n s o l ó 
cot í l a no tab le e x t e n s i ó n del t e r r i t o r i o 
a d q u i r i d o y con l a idea de que a s í redon
deaba y fo r t i f i caba sus f ronteras , pues 
a ñ a d í a a F r a n c i a e l v a l l e del R ó d a n o , 
p r o t e g í a a L y ó n y c o n s e g u í a una comu
n i c a c i ó n i n m e d i a t a con sus a l iados , los 
cantones suizos. Es to no obstante, pos
t e r i o r m e n t e se a r r e p i n t i ó de l a p e r m u t a 
convenida en l a paz de L y ó n , y en rea
l i d a d , considerado en con jun to e l hecho, 
fué u n a f a l t a . E s t a g u e r r a y e l t é r m i n o 
que t u v o fueron u n a ven ta ja para l a Sa-
boya , pues l l e v a r o n consigo consecuen
cias c u y a i m p o r t a n c i a nad ie pudo enton
ces sospechar. 

E l duque h a b í a entregado u n t e r r i t o 
r i o donde se hablaba f r a n c é s , y que, a n i 
mado de sen t imientos cada d í a m á s fa
vorables a F r a n c i a , estaba abier to pa ra 
cua lqu ie r a taque que é s t a i n t e n t a r a , y 
h a b í a rec ib ido en cambio una comarca 
abr igada por los A lpes y hab i t ada p o r 
i t a l i anos , con l o c u a l h a b í a redondeado 
t a m b i é n sus f ronteras . E n l a c indade la 
de T u r í n y a no se o í a n los tambores f r a n 
ceses, n i se v e í a ondear e l p a b e l l ó n f r a n 
c é s en los va l les de C a r m a g n o l a . Saboya 
dejaba, pues, de ser u n s imp le anexo de 
F r a n c i a y se v e í a dest inada a f o r m a r 
p a r t e de I t a l i a , ú n i c a n a c i ó n en que po
d í a encon t ra r las condiciones p a r a su 
engrandec imien to y p a r a e l desar ro l lo 
de su poder. 

M i e n t r a s F r a n c i a , r e ino un ido y com
pac to , o f r e c í a pocas probabi l idades de ser 
en cor to plazo objeto de l a conqu i s ta de 

(1) Dom. Carutti: Diplomacia de Sabaya (Ta-
Th, 1875), I , 397. 

(2) La verdadera perspectiva era la de susti
tuir al despotismo español con el despotismo fran-
t*s.-{JF.de R.) 

' sus vecinos, en I t a l i a , por el c o n t r a r i o , las 
c i rcuns tanc ias se presentaban tales que 
una comarca ambiciosa y gobernada por 
una d i n a s t í a fuer te y á v i d a de g l o r i a po
d í a esperar con fundamento u n buen por
v e n i r . C i e r to que fué preciso que l a expe
r i enc i a de los s iguientes a ñ o s ins t ruyese 
a Car los M a n u e l acerca de l a d i r e c c i ó n 
que desde entonces d e b í a t o m a r l a po l í 
t i c a de su d i n a s t í a , pero l a casa de Sa
boya, con e l golpe de v i s t a p r á c t i c o que 
le d i s t i n g u í a , c o n o c i ó perfectamente los 
sucesos y , apa r t ando su a t e n c i ó n de las 
f ronteras occidentales, b u s c ó en I t a l i a e l 
campo en que desar ro l la r su a m b i c i ó n y 
su a f á n de engrandec imien to . 

Sus esfuerzos se v i e r o n coronados por 
el é x i t o , pues el c a r á c t e r que d i s t i n g u í a 
a aquel nuevo p e r í o d o era l a tendencia a 
f o r m a r grandes reinos nacionales . M i e n 
t ras Saboya h a b í a sido u n Es tado ente
ramen te f r a n c é s , no p o d í a tender a aquel 
a l to fin, antes a l c o n t r a r i o , estaba con
denada a perecer, porque las d i s t i n t a s 
ramas de l pueblo f r a n c é s se o p o n í a n a 
su tendencia a l a u n i d a d ; pero desde e l 
m o m e n t o en que r e n u n c i ó a ser de F r a n 
cia y quiso pasar a ser Es tado i t a l i a n o , 
se observa que, dando incesantes pasos, 
ora de escasa, o ra de considerable i m 
po r t anc i a , se fué a p r o x i m a n d o cada d í a 
a l papel que l a h i s t o r i a l e t e n í a s e ñ a 
l ado . N i n g ú n pueblo de I t a l i a como el 
fuerte , audaz y h á b i l p i a m o n t é s ; n i n g u 
n a o t r a d i n a s t í a como l a as tu ta , p r u 
dente y perseverante de Saboya, r e u n í a n 
las condiciones necesarias pa ra l l e v a r a 
efecto l a u n i d a d i t a l i a n a . 

S ó l o u n a vez i n t e n t ó Car los M a n u e l 
engrandecerse con t r a l a v o l u n t a d de E n 
r i q u e I V : t r a t á b a s e de sorprender a G i 
nebra, Es tado a n t i g u a m e n t e saboyano, 
g u a r i d a de herejes, cuya conquis ta h u 
biera sido saludada con j ú b i l o no só lo 
po r E s p a ñ a , s ino po r e l Papa y po r los 
mismos c a t ó l i c o s suizos; pero l a empresa 
f r a c a s ó : y a los saboyanos h a b í a n pene
t r a d o en l a c iudad , pero, despertados los 
hab i tan tes po r los t i r o s y po r l a g r i t e 
r í a , se l anza ron a l a cal le , m a t a n d o , ha
ciendo pr is ioneros y a r ro jando de l a po
b l a c i ó n a los enemigos. L a c a p i t a l del 
c a l v i n i s m o se v i ó po r segunda vez sal
vada de sus adversar ios i r r econc i l i ab le s . 
E l an ive r sa r io de esta famosa escalada 
de G i n e b r a (22 de d ic iembre de 1602) se 
celebra a ú n todos los a ñ o s en l a c iudad 
del R ó d a n o con una fiesta p o p u l a r y u n a 
caba lga ta h i s t ó r i c a . 

Car los M a n u e l , amenazado por E n r i 
que I V a consecuencia de aque l la v i o l a -
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c i ó n de l a paz y abandonado por Espa
ñ a , c r e y ó que l o mejor era mod i f i ca r 
toda su p o l í t i c a y pasarse a l bando de 
F r a n c i a pa ra buscar, con e l apoyo de 
E n r i q u e y a costa de E s p a ñ a , e l engran
dec imien to que no h a b í a podido conse
g u i r con e l a u x i l i o de E s p a ñ a y a costa 
de F r a n c i a . Desde entonces pudo E n r i 
que con ta r con e l apoyo de l emprende
dor y belicoso duque. L a f a l t a comet ida 
en L y ó n h a b í a sido subsanada en buena 
pa r te , y a pesar de l contento que los sui 
zos c a t ó l i c o s m o s t r a r o n por este hecho, 
supo e l r e y asegurarse de nuevo l a a l i a n 
za de todos los cantones, a e x c e p c i ó n del 
de Z u r i c h , que pus ie ron a su d i s p o s i c i ó n 
su ve te rana y hero ica i n f a n t e r í a y t u 
v i e r o n en constante amenaza, en p r o de 
F r a n c i a , a l ducado e s p a ñ o l de M i l á n (1). 

E l monarca f r a n c é s no v a c i l ó , en esta 
o c a s i ó n , en proceder c o n t r a los intereses 
c a t ó l i c o s para atraerse a una c i u d a d 
a m i g a ; y aun cuando personalmente se 
mos t r aba r e l i g i o s o , nunca s a c r i f i c ó a 
consideraciones re l ig iosas u n i n t e r é s po
l í t i c o (2). 

Respecto de l poderoso c lero de su r e i 
no, l a s i t u a c i ó n de l m o n a r c a era favora
ble , pues en su seno contaba con u n fuer te 
p a r t i d o , a saber: e l que t e n í a tendencias 
ga l icanas y se esforzaba pa ra depender 
de R o m a lo menos posible, a l i á n d o s e con 
e l Es tado pa ra c o m b a t i r a l u l t r a m o n t a -
n i s m o . 

L a s cuestiones que entonces se pro
m o v í a n eran las mismas que a ú n h o y 
en d í a a g i t a n a l m u n d o . L a m a y o r í a del 
pueblo f r a n c é s e x i g í a dos cosas de l r ey : 
e l r e s tab lec imien to de l i b e r t a d de elec
c i ó n pa ra los cabi ldos y l a p r o m u l g a 
c i ó n de las decisiones del conc i l i o de 
T r e n t e , cosas ambas que e l r e y estaba 
dispuesto a no conceder. E n v i r t u d del 
Concordato de d i c i embre de 1516, L e ó n X 
h a b í a concedido a l r ey de F r a n c i a , F r a n 
cisco I , e l derecho de n o m b r a r todos los 
abades y obispos de su r e ino , con l o cua l 
l a I g l e s i a francesa h a b í a c a í d o en una 
especie de dependencia de l monarca . 
E r a , pues, n a t u r a l que l a m a y o r í a de los 
prelados franceses deseasen a rd ien te 
men te poner fin a t a l estado de cosas, 
devo lv iendo a los cabi ldos de las cate-

(1) Acerca de esto, véase la obra de Ed. Roti: 
Enrique I V , los suizos y la Alta I tal ia (París, 
1882); esta obra contiene estudios y ciencia, pero 
desgraciadamente es desordenada, falta de espí
r i tu crítico, y contiene una serie de noticias sin 
orden alguno, 

(2) Véase mi trabajo «Enrique I V y la Iglesia 
católica,» Revista histórica, XXX, I , 73. 

drales y a los conventos l a e l e c c i ó n 3e 
sus c o m p a ñ e r o s y sucesores. Pero e l r e y 
se mos t raba t a n t o menos dispuesto a ac
ceder a tales pretensiones cuan to que loa 
mi smos obispos c o n v e n í a n en que s ó l o 
h a b í a ejercido su derecho de e l e c c i ó n en 
favor de personas d ignas e i n s t r u i d a s . 

A las observaciones de l c lero c o n t e s t ó 
E n r i q u e en 1605: « P o r lo que a las elec
ciones se refiere, y a veis c ó m o me p o r t o : 
me enorgul lezco a l ve r que todos los 
prelados por m í i n s t i t u i d o s se d i feren
c ian t a n t o de los del pasado. L a r e l a c i ó n 
que a c a b á i s de hacerme redobla en m í 
e l v a l o r pa ra proceder me jo r a ú n en l o 
f u t u r o . » E n 1608.e l clero r e c o n o c i ó l o 
•acertado de los n o m b r a m i e n t o s hechos 
por e l soberano, d ic iendo: « S o n t a n f e l i 
ces que l a I g l e s i a bendice a V . M . y se 
regoc i ja de que le h a y a dado tan tas l u 
ces .» Pocas esperanzas quedaban, pues, 
de ver a l m o n a r c a r enunc ia r a las ven
tajas del Concorda to . Su pensamiento 
fijo y constante de man tene r l a paz r e l i 
giosa en t re sus s ú b d i t o s , le i ndu jo a ase
g u r a r l a p r o v i s i ó n de las sedes episcopa
les por medio de hombres prudentes y 
conci l iadores . 

M á s obst inados y e n é r g i c o s se mos
t r a r o n los prelados en su segunda pre
t e n s i ó n r e l a t i v a a i n t r o d u c i r en F r a n c i a 
las decisiones de l conc i l i o de T r e n t o . E n 
este p u n t o , l a s i t u a c i ó n de l monarca era 
menos favorable , p o r cuan to E n r i q u e , 
a l r e c i b i r l a a b s o l u c i ó n p o n t i f i c i a , h a b í a 
p r o m e t i d o solemnemente a l Papa l a p ro 
c l a m a c i ó n de los acuerdos del conc i l i o 
t r i d e n t i n o . Pero a l p rome te r esto lo ha
b í a hecho con l a salvedad de « s i e m p r e 
que no se ponga en pe l i g ro l a t r a n q u i l i 
dad de l r e i n o , » y a d e m á s no h a b í a fijado 
plazo a lguno pa ra esta p r o m u l g a c i ó n . 

A m b a s cosas u t i l i z ó e l r e y pa ra no dar 
con l a p r o c l a m a c i ó n fuerza de l ey a unos 
acuerdos en los cuales dominaba u n es
p í r i t u t a n u l t r a m o n t a n o y t a n cerrado 
a toda c o n c e s i ó n de v i d a o de d o c t r i n a , 
y de los cuales s ó l o p o d í a esperar el au
men to de l poder e c l e s i á s t i c o y l a d i s m i 
n u c i ó n de l poder r ea l , siendo a d e m á s de 
temer q u é con ellos se encendiera de 
nuevo l a l ucha , apenas e x t i n g u i d a , en
t r e c a t ó l i c o s y protes tantes . E n vano e l 
clero s u p l i c ó , en 1608, que se reconocie
r a n las decisiones, insp i radas por el Es
p í r i t u Santo, de aquel conc i l i o gene ra l 
y e c u m é n i c o , esperando que el r ey no 
q u e r r í a desgar rar l a t ú n i c a de Cr i s to , n i 
h e r i r su m í s t i c o cuerpo, n i ver rasgarse 
por el cen t ro e l velo de l t e m p l o . 

Estas razones m í s t i c o - h i p e r b ó l i c a s no 
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l o g r a r o n causar i m p r e s i ó n a l g u n a en e l 
á n i m o de E n r i q u e I V , aunque q u i z á s se 
hubiese dejado convencer s i el c lero l e 
hubiese concedido a lgunos subsidios. S in 
embargo , en tales c i rcuns tanc ias , l a con
duc ta de l r e y fué m á s c a t e g ó r i c a que en 
las anter iores , pues d i jo que, a l p rome
te r l a p r o m u l g a c i ó n de las decisiones de l 
c o n c i l i o de T r e n t o , sus procuradores ha
b í a n ido m á s a l l á de l o que é l q u e r í a ; 
que, de a d m i t i r s e en F r a n c i a los decretos 
de aquel conc i l io , se s e g u í a n a t u r a l m e n 
te l a i n t r o d u c c i ó n de l a I n q u i s i c i ó n ; y s i 
los ú l t i m o s reyes, que no h a b í a n guar 
dado c o n s i d e r a c i ó n a l g u n a a los hugo
notes, no h a b í a n quer ido reconocer aquel 
conc i l i o , menos deseos t e n í a é l de t u r b a r 
con u n reconoc imien to de esta especie l a 
paz de l r e ino . D e suerte que has ta l a 
mue r t e de E n r i q u e I V las cosas queda
r o n ep. t a l estado, y que p o r m á s que e l 
Papa p e d í a con ins i s t enc ia l a p r o m u l 
g a c i ó n de las decisiones del conc i l io t r i -
den t ino , é s t a s quedaban constantemente 
exc lu idas de F r a n c i a . 

Con esto el mona rca l o g r ó hacerse no 
s ó l o en l o m a t e r i a l , s ino, dent ro de cier
tos l í m i t e s , en l o e s p i r i t u a l , s e ñ o r del 
clero f r a n c é s . S i tenemos en cuenta que 
E n r i q u e h izo v a l e r ante u n conc i l io ecu
m é n i c o su derecho de ve to ; que d u r a n t e 
sus luchas con e l Papa e l g r a n Consejo 
d e l mona rca y los pa r l amentos confir
m a r o n a los prelados nuevamente n o m 
brados y los co locaron en sus a b a d í a s y 
obispados; y que d e s p u é s e l p a r l a m e n t o 
de Provenza pudo d e s t i t u i r de su d i g n i 
dad a Cenebrardo, obispo de A i x , vere
mos c u á n t o m a y o r que ahora era l a i n 
t e r v e n c i ó n que entonces e j e r c í a e l Es ta 
do en las cuestiones in t e rnas de l a I g l e 
s ia . G r a n cu idado i n s p i r a b a a l c lero l a 
i n s t i t u c i ó n del a p p e l comme d ^ á b u s , es 
decir , del recurso de fuerza, en v i r t u d 
de l cua l p o d í a apelarse p a r a ante e l par 
l a m e n t o de l a p r o v i n c i a respect iva o 
a n t e e l g r a n Consejo del r ey de toda sen
t enc i a p r o n u n c i a d a po r e l t r i b u n a l ecle
s i á s t i c o . D e s p u é s del vano ataque de 
1605 i n t e n t ó e l c lero en 1608, aunque s in 
é x i t o , como m á s adelante veremos, pe
d i r l a d e s a p a r i c i ó n de t a l i n s t i t u c i ó n . 

E n estas c i r cuns tanc ias es de n o t a r 
que E n r i q u e I V , personalmente , daba 
mues t ras de f a n á t i c a d e v o c i ó n y que en 
a lgunas cuestiones, como en l a de los je
s u í t a s , p rocuraba a temperarse a los de
seos de l Papa, para , de esta suerte, con
t a r con m a y o r fuerza en l a c u e s t i ó n , p a r a 
é l m á s i m p o r t a n t e , de su independencia 
•de l a I g l e s i a . E n r i q u e n o m b r ó a Cle

mente V I I I p a d r i n o de l d e l f í n L u i s , que 
h a b í a nac ido en 1601, y nunca e s c a s e ó 
las palabras y las fo rmas pa ra con ten ta r 
a l Padre Santo. 

L o s nunc ios pon t i f i c ios en F r a n c i a se 
mos t r aban m u y satisfechos de l a corte
s í a y deferencia que pa ra con ellos usa
ba e l mona rca , cuyos representantes en 
R o m a eran en ex t r emo amables y co l 
m a b a n a los cardenales de pensiones y 
regalos. ¡Qué d i fe renc ia de los rudos y 
orgul losos representantes de E s p a ñ a ! 
Gracias a este s is tema pudo E n r i q u e l l e 
v a r adelante sus planes, l i b r e de toda 
c o n s i d e r a c i ó n r e l i g iosa , hacer de su Es
tado u n Es tado i g u a l i t a r i o e i n f l u i r y 
t r aba ja r en l a a l i anza con los ingleses, 
los flamencos, los protes tantes alemanes 
y suizos y aun con los tu rcos , con t r a e l 
emperador y c o n t r a e l r e y de E s p a ñ a , 
adalides de l ca to l i c i smo . 

Sus buenas relaciones con el pon t i f i ca 
do, y especialmente con e l bondadoso y 
conc i l i ador Clemente V I I I , p a r e c í a que 
d e b í a n s o b r e v i v i r a é s t e , que m u r i ó en 
marzo de 1605. L o s cardenales d i e ron , 
en g r a n m a y o r í a , sus votos a l cardenal 
de F l o r e n c i a , A l e j a n d r o de M é d i c i s , re
comendado por E n r i q u e I V y exc lu ido 
expresamente po r los e s p a ñ o l e s ; y a pe
sar de las protestas de estos ú l t i m o s , 
A l e j a n d r o o c u p ó el sol io pon t i f i c i o con 
e l n o m b r e de L e ó n X I . 

E l pont i f icado de este p ro teg ido de l 
B e a m é s s ó l o d u r ó ve in t i s i e t e d í a s , pero 
su sucesor, e l ca rdena l C a m i l o Borghe -
se, P a u l o V, f ué t a m b i é n m u y adic to a 
los franceses. « ¡ G r a c i a s a D i o s , e x c l a m ó 
E n r i q u e a l tener n o t i c i a de t a l e l e c c i ó n , 
que los cardenales franceses h a n demos
t r ado que tengo a l g ú n poder en R o m a y 
en e l c o n c l a v e ! » Y este poder lo h a b í a 
conseguido s in sacr i f icar , en o c a s i ó n a l 
guna , e l de l a Corona n i l a paz del Es
tado a los deseos del P o n t í f i c e . 

P a u l o V se m o s t r ó , en efecto, en ex
t r e m o amable con e l r e y y moderado 
respecto de los hugonotes ; pero aquel 
Papa no era t a n bondadoso y condescen
diente como Clemente V I I I , s ino, po r e l 
c o n t r a r i o , rudo , decidido y ambicioso y 
dotado de una elevada o p i n i ó n de su au
t o r i d a d , cual idades que m o s t r ó a l poco 
t i e m p o de e n t r a r en e l pon t i f i cado en su 
l u c h a con l a R e p ú b l i c a de Venecia . P a u 
l o V c r e y ó que, t r a t á n d o s e de u n Es tado 
p e q u e ñ o , p o d r í a r ea l i za r m á s f á c i l m e n t e 
sus pretensiones j e r á r q u i c a s , con 10 c u a l 
s e n t a r í a u n poderoso precedente p a r a 
todo e l orbe c a t ó l i c o . 

A fines del a ñ o 1605, dos sacerdotes 
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venecianos que se h a b í a n hecl io reos de 
n n de l i t o c o m ú n fueron sometidos, con
f o r m e p r e v e n í a n v a r i a s bulas de an te r io 
res Papas, a l t r i b u n a l de los Diez . Es t a 
p re tend ida i n v a s i ó n en l a j u r i s d i c c i ó n 

presos a los funcionar ios e c l e s i á s t i c o s y 
l a r enunc ia de toda j u r i s d i c c i ó n secular 
sobre e l clero, s ino t a m b i é n l a deroga
c i ó n de las leyes que p r o h i b í a n a los sa
cerdotes a d q u i r i r bienes inmuebles y 

PAULUS \ J 
PONTIF , M A X I M A 

El papa Paulo V. - Grabado en cobre de Crispín de Passe (1560-1630) 

e c l e s i á s t i c a h i zo m o n t a r en c ó l e r a a Pau 
l o V , que se h a b í a fo rmado u n concepto 
exagerado de l a d i g n i d a d m í s t i c a de los 
func iona r io s e c l e s i á s t i c o s ; y s in consul
t a r a los cardenales, e x p i d i ó dos breves 
en los cuales e x i g í a de los venecianos, 
bajo pena de e x c o m u n i ó n y en t red icho , 
no s ó l o l a en t rega de los dos sacerdotes 

c o n s t r u i r nuevas iglesias s in permiso de 
las autor idades de l a r e p ú b l i c a . De esta 
suerte p r e s e n t ó , en t é r m i n o s perentor ios , 
exigencias que nadie h a b í a t en ido y que 
eran i n a u d i t a s pa ra los venecianos. Es
tos, s i n embargo , no se a m e d r e n t a r o n y 
l a c o n t e s t a c i ó n p r i m e r a que a tales bre
ves d i e ron fué e leg i r 6mx a Leona rdo 
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Dona to , jefe de l p a r t i d o a n t i p a p i s t a , y 
consejero t e o l ó g i c o de l gobierno a f r a y 
Pab lo Sa rp i , adversar io de l poder abso 
l u t o de l p o n t i ñ c a d o , rechazando luego 
en t é r m i n o s corteses, pero e n é r g i c o s , 
las pretensiones de l p o n t í f i c e . Entonces 
Pau lo V a c u d i ó a las obras, y en a b r i l 
de 1606 l a n z ó sobre todo el t e r r i t o r i o ve
neciano el en t red icho , es deci r , l a p r o h i 
b i c i ó n de todo c u l t o re l ig ioso , de los bau
t izos, casamientos y en t ie r ros . Pero t a m 
b i é n este recurso f r a c a s ó , pues habiendo 
ordenado el Senado que e l en t redicho se 
t u v i e r a po r n u l o , como a t a l lo c o n s i d e r ó 
el c lero secular, t e n i é n d o l o po r v á l i d o 
só lo a lgunas ó r d e n e s re l ig iosas , especial
mente l a de los j e s u í t a s . Estas ó r d e n e s 
y los j e s u í t a s , los ú l t i m o s p a r a s iempre, 
fueron po r el lo expulsados de l a R e p ú 
b l i c a . 

A u n cuando en e l i n t e r i o r de l Es tado 
t r i u n f ó l a a u t o r i d a d de l Senado y de l 
colegio duca l , l a l u c h a ent re Venecia y 
e l Papa t e n í a una i m p o r t a n c i a que t ras 
pasaba las f ronteras de l t e r r i t o r i o vene
ciano. Con e l la se r e p r o d u c í a l a l u c h a 
de l a E d a d media , en que se c o m b a t í a 
por el poder independiente y por l a i g u a l 
dad j u r í d i c a de l Es tado respecto de l a 
Ig l e s i a , que se consideraba como e l po
der supremo y m á s d i g n o y , por t a n t o , 
como e l m á s preponderante . L o s puntos 
aislados de combate no e ran m á s que 
s í n t o m a s de las d i s t i n t a s opiniones te
rrenales: l a una , que consideraba a l Es
tado como subordinado e i n d i g n o s ie rvo 
de l a I g l e s i a , ú n i c a au to r i zada por D i o s ; 
y l a moderna , que, en o p o s i c i ó n a aque
l las ideas de l a E d a d media , v e í a en e l 
Estado l a r e u n i ó n de todos los factores 
mate r ia les y mora les de l a v i d a de l pue
blo y le c o n c e d í a , en su consecuencia, e l 
poder supremo sobre todas las clases de 
l a sociedad, a s í sobre los sacerdotes como 

•sobre los seglares. Es t a ú l t i m a o p i n i ó n 
era p o r s í m i s m a l a m á s poderosa, no 
obstante l o cua l , m ú l t i p l e s compl icac io 
nes p o l í t i c a s se opus ie ron a l a v i c t o r i a 
de los venecianos. E n l a g r a n o p o s i c i ó n 
en que se encon t raban los dos p r i n c i p a 
les Estados de l a c r i s t i a n d a d respecto 
de los asuntos de I t a l i a , u n a c u e s t i ó n 
i t a l i a n a de t a l i m p o r t a n c i a d e b í a ejercer 
g r a n in f luenc ia en sus m u t u a s relaciones 
y , por t a n t o , en l a s i t u a c i ó n genera l de 
E u r o p a . 

E s p a ñ a , que odiaba e fec t ivamente a 
aque l la R e p ú b l i c a , porque era el ú n i c o 
Estado independiente que h a b í a en l a 
p e n í n s u l a i t a l i a n a , esperaba, bajo e l pre
t ex to de los intereses de l a I g l e s i a y con 

el a u x i l i o de l Papa , poder h u m i l l a r l a y 
d e b i l i t a r l a y ocasionar con e l lo una te
r r i b l e de r ro t a a F r a n c i a , a n t i g u a a l i a d a 
de Venecia , pues ¿ a c a s o p o d í a a t reverse 
E n r i q u e I V a a m p a r a r a l a e x c o m u l g a d a 
p o n i é n d o s e en pugna con l a San ta Sede? 
L o s e s p a ñ o l e s , en v i s t a de todo esto, ex
c i t a r o n a l Papa a que se d i r i g i e r a en son 
de g u e r r a c o n t r a Venecia , le of rec ieron 
su apoyo, l l a m a r o n los cont ingentes de 
sus a l iados y comenzaron a hacer g r a n 
des aprestos de g u e r r a . 

L a s i t u a c i ó n de l m o n a r c a f r a n c é s e r a 
en ex t r emo d i f í c i l , pero en aque l l a oca
s i ó n d i ó muest ras de p rudenc ia y h a b i l i 
dad admirab les . M i e n t r a s p o r todo e l 
orbe c a t ó l i c o resonaba e l f r a g o r de la& 
armas; m i e n t r a s e l Papa y Venec ia se 
h a c í a n sordos a todas las amonestacio
nes o i m p l o r a b a n e l a u x i l i o de E n r i q u e , 
é s t e se m a n t u v o qu ie to , c o n t e s t ó a todos 
con buenas palabras y se o f r ec ió como 
b e n é v o l o med iador en t re ambas poten
cias. L a codic ia de los e s p a ñ o l e s , que 
e x i g í a n de l Papa , a cambio de su a u x i 
l i o , l a e v a c u a c i ó n de a lgunas i m p o r t a n 
tes for talezas, v i n o a f avorece r a l mo
narca f r a n c é s . P a u l o desesperaba cada 
vez m á s de l resul tado d e f i n i t i v o de l a 
lucha , sobre todo a l ve r que Venec ia re-
c lu taba considerables masas de soldados 
y que I n g l a t e r r a y H o l a n d a le o f r e c í a n 
su apoyo. P o r fin Venecia , aconsejada 
por f r a y Pab lo Sa rp i , a m e n a z ó con pa
sarse a l p ro t e s t an t i smo , e l c u a l h a c í a 
entonces grandes progresos en l a c iudad 
de las lagunas . P o r todas estas razones 
Pau lo V no e n c o n t r ó o t r o medio de sal
v a c i ó n sino aceptar l a m e d i a c i ó n de los 
franceses. 

E l cardena l Joyeuse, delegado de l r e y , 
pudo, d e s p u é s de grandes esfuerzos, ter
m i n a r , en a b r i l de 1607, l a obra de l a 
paz. L o s reyes de E s p a ñ a y F r a n c i a , en 
nombre p r o p i o y en e l de l a R e p ú b l i c a , 
p i d i e r o n a l Papa que a lzara las censu
ras e c l e s i á s t i c a s que sobre Venec ia pe
saban. L o s dos sacerdotes presos, que 
h a b í a n sido causa p r i m e r a de l a l u c h a , 
fueron puestos a d i s p o s i c i ó n de S. M . Cr is 
t i a n í s i m a , que p o d í a a su vez en t regar 
los a l Papa , s i n que esto s i r v i e r a de pre
cedente pa ra lo sucesivo. U n a vez l evan 
tadas las censuras, d e b í a n los venecianos 
env i a r u n embajador a R o m a , con l a con
d i c i ó n de que s e r í a r ec ib ido como a n t i 
guamente . L a s ó r d e n e s re l ig iosas , ex
pulsadas de Venecia, pud ie ron , en deter
minadas c i rcuns tanc ias , ser nuevamente 
a d m i t i d a s en e l t e r r i t o r i o veneciano, % 
e x c e p c i ó n de los j e s u í t a s , que se h a b í a n 
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mos t rado excesivamente insolentes con
t r a l a a u t o r i d a d t e m p o r a l . 

L a s concesiones que h izo Venecia e ran 
tempora les y s ó l o s e r v í a n pa ra d is f razar 
d i p l o m á t i c a m e n t e l a de r ro t a comple ta 

. del pon t i f i cado ; en efecto, todas las pre
tensiones de P a u l o quedaron t á c i t a m e n 
te desatendidas y las leyes venecianas 
que é l h a b í a comba t ido quedaron subsis
tentes. E n l a m i s m a cor te i m p e r i a l de 
P r a g a se d e c í a que «o e l Papa a l r o m p e r 
con los venecianos h a b í a t en ido exigen
cias exageradas, o h a b í a hecho concesio
nes i n a u d i t a s a l d e t e r m i n a r las condic io
nes de l a p a z . » 

E l pon t i f i cado no p o d í a en manera a l 
g u n a fe l i c i t a r se de l resul tado de esta 
lucha ; en efecto, ¿en q u é h a b í a n ven ido 
a p a r a r Jos s u e ñ o s de d o m i n a c i ó n u n i 
versa l que h a b í a podido aca r i c i a r po r 
a l g ú n t i e m p o u n S i x t o V? E l papado se 
v e í a ob l igado a t r a t a r con una p e q u e ñ a 
r e p ú b l i c a c a t ó l i c a , como s i fuera su 
i g u a l , y no se h a b í a mos t rado a l a a l t u 
r a de su p o s i c i ó n , y a que desde aquel 
p u n t o se presentaba como una de las pe
q u e ñ a s potencias de E u r o p a , s in in f luen
c ia a l g u n a en l a h i s t o r i a de l m u n d o . L a 
h u m i l l a c i ó n que e l pon t i f i cado s u f r i ó a 
consecuencia de esta l u c h a fué de g r a n 
t rascendencia , pues desde aquel m o m e n 
to no s ó l o no pudo amenazar a u n Es
tado con e l en t red icho , s ino que desde 
entonces d á t a l a i n s ign i f i c an c i a r e l a t i v a 
en que g r a d u a l m e n t e fué h u n d i é n d o s e , 
hasta que v i n o l a r e a c c i ó n que, a p r i n 
cipios de nues t ro s ig lo , s i g u i ó a l a Re
v o l u c i ó n francesa, i n s i g n i f i c a n c i a que 
se m o s t r ó b ien c l a r amen te en l a g u e r r a 
r e l i g io sa de t r e i n t a a ñ o s . 

E n r i q u e I V fué considerado como e l 
verdadero vencedor: E s p a ñ a h a b í a i m 
puesto en vano nuevos sacrif icios de a l 
gunos m i l l o n e s a su agobiado tesoro: en 
vano h a b í a echado mano de todas sus 
fuerzas d i p l o m á t i c a s ; el fracaso de todos 
sus esfuerzos no h a b í a hecho m á s que 
a u m e n t a r e l buen é x i t o de l a m e d i a c i ó n 
de E n r i q u e , que h a b í a sabido, con m á s 
t ac to y p rudenc ia que e l gobierno espa
ñ o l , conservar e l sosiego de l a c r i s t i a n 
dad . L a c o n s i d e r a c i ó n de que y a gozaba 
e l m o n a r c a f r a n c é s a los ojos de E u r o p a 
se a u m e n t ó considerablemente con este 
t r i u n f o . 

E n r i q u e supo robustecer cada vez m á s 
e l p a r t i d o que t e n í a en I t a l i a , de suerte 
que a d e m á s de Venecia y de Saboya se 
pasaron a l bando de F r a n c i a M a n t u a , 
Toscana y todos los d e m á s grandes Es
tados de l a p e n í n s u l a , a lo cua l c o n t r i 

b u y ó poderosamente e l a r b i t r a r i o cap r i 
cho con que E s p a ñ a p r o c e d í a en l a pe
n í n s u l a de los Apen inos . E s p a ñ a o b l i g ó 
a los grisones a r o m p e r su a l i anza con 
F r a n c i a y Venecia , r o b á n d o l e s todos los 
granos que se les env iaban y cubr iendo 
de fortalezas los va l les confederados; es
c o g i ó pa ra los p r í n c i p e s i t a l i a n o s las 
esposas que d e b í a n dar a sus h i jos ; en 
p lena paz y bajo r i d í c u l o s p re tex tos 
o c u p ó los- t e r r i t o r i o s i t a l i a n o s c u y a si
t u a c i ó n le e ra favorable ; o b l i g ó a los 
p e q u e ñ o s duques d e l cent ro de I t a l i a a 
reconocerse vasal los suyos, y has ta i n 
t e n t ó , antes de L u i s XlV, o r g a n i z a r t r i 
bunales federales en M i l á n , en per ju ic io 
de los Es tados i t a l i a n o s . N o es, pues, 
de e x t r a ñ a r que ante t a l conduc ta los 
soberanos i t a l i a n o s que p o d í a n hacer lo 
sol ic i tasen e l a u x i l i o de F r a n c i a . L o s 
mismos confederados, seducidos por e l 
oro f r a n c é s , c a m b i a r o n de opiniones y 
se h i c i e r o n decididos adversarios de Es
p a ñ a , l a c u a l no contaba y a con bastan
tes medios de fuerza pa ra sostener sus 
fanfar ronadas , su insolencia y sus v i o 
laciones de derecho. 

E l sucesor de Fe l ipe I I era u n sobera
no s in v o l u n t a d y s in c r i t e r i o p rop ios . 
«Su majestad, d e c í a poco respetuosamen
te u n c ron i s t a veneciano, quiere v i v i r 
s i n c u i d a d o s . » L o s placeres de l a mesa 
le ocupaban buena pa r t e de l t i e m p o ; en
t r e g á b a s e t a m b i é n a l a caza, v i a j aba 
m u c h o y j ugaba todas las tardes y no
ches a los naipes, pa ra a r r o j a r de s í los 
fantasmas de l a b u r r i m i e n t o . Este p r í n 
cipe era devoto hasta l a m o j i g a t e r í a , fiel 
a su esposa, M a r g a r i t a de Steier, y su
mamen te bondadoso. F á c i l m e n t e conce
d í a audiencias y escuchaba ben igno lo 
que se le d e c í a , y contestaba en voz baja 
y con c i e r t a pe rp le j idad a lgunas pala
bras impregnadas de benevolencia. Pero 
confiaba todos los negocios p ú b l i c o s a 
su f a v o r i t o e l m a r q u é s de D e n i a , a qu ien 
n o m b r ó duque de L e r m a . , 

Este era s e ñ o r absoluto de l Es tado 
e s p a ñ o l ; de é l p o d í a decirse que h a c í a 
los cardenales, que c o n c e d í a los honores 
y que d i s t r i b u í a las rentas tempora les y 
e c l e s i á s t i c a s como mejor le cuadraba, 
absorbiendo toda l a s o b e r a n í a . E l resol
v í a todos los asuntos i m p o r t a n t e s de l 
Es tado y s ó l o de los de escasa i m p o r 
t a n c i a daba cuent'a a l Consejo de Estado, 
cuyas a t r ibuc iones u s u r p ó . E l r e y daba 
a l a firma del de L e r m a l a m i s m a v a l i 
dez que a l a suya p rop ia , c a s ó ú n i c o en 
las p á g i n a s de l a h i s t o r i a de los pueblos 
de Occidente . 
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S i n embargo, e l duque no só lo era i g 
no ran t e y de escaso t a l e n t o ; no s ó l o ca
r e c í a de firmes convicciones j de m e d i 
tados planes, s ino que a d e m á s era des
lea l y saqueaba p o r todos los medios 
posibles a l empobrecido Estado, c u y a 
sangre manaba po r t an ta s y t a n graves 
her idas . A q u e l hombre , en qu ien el m o 
narca h a b í a puesto toda su confianza, se 
p o r t ó como u n a d m i n i s t r a d o r ambicioso 
y rapaz . Pobre era en 1598, cuando se 
e n c a r g ó de l a d i r e c c i ó n de l Estado, y a 
los t rece a ñ o s p o s e í a una r en t a de 700,000 
escudos anuales, s i n con ta r con las pre
ciosidades, muebles y gua rda r ropa que 
p o s e í a y que eran es t imados en 6 m i l l o 
nes de ducados. Todas estas r iquezas 
h a b í a n sido robadas a l pobre pueblo, 
cuya m i s e r i a aumentaba de d í a en d í a , 
y cuando a consecuencia de tales sa
queos no q u e d ó en e l Tesoro p ú b l i c o 
d inero a lguno , se ded ica ron él y su he
c h u r a a pres tar cant idades , n a t u r a l m e n 
te con nombres supuestos y a intereses 
usuar ios . E l conde de V i l l a m e d i a n a le 
l l a m ó en una s á t i r a «el m a y o r l a d r ó n 
de E s p a ñ a » (1). 

D e sus r a p i ñ a s entregaba a lgo a l a 
Ig l e s i a , a l a cua l f a v o r e c í a en a l to g ra 
do, m i r a n d o a su s a l v a c i ó n t e r r e n a l y 
e terna . D u r a n t e su d o m i n a c i ó n , las r en 
tas del c lero e s p a ñ o l a lcanzaban l a c i f r a 
de 8 m i l l o n e s de ducados, o sean 88 m i 
l lones de reales, anuales (2). C o l m ó de 
r iqueza y honores a los i n d i v i d u o s de su 
f a m i l i a y a sus aduladores: de é s t o s n i n 
guno m á s p red i l ec to que Pedro F r a n 
queza, h i j o de u n esclavo m a n u m i t i d o , 
ad ic to s e rv i lmen te a su s e ñ o r , en ex t re 
m o as tu to y sumamente ambicioso, e l 
c u a l con rapidez suma p a s ó por todos 
los honores has ta que ú l t i m a m e n t e fué 
n o m b r a d o conde de V i l l a l o n g a . U n em
bajador describe a Franqueza en los s i 
guientes t é r m i n o s : « R u d o y á s p e r o po r 
na tura leza , lo encont ramos en sociedad 
c o r t é s y afable; e l sobornar le no era u n 
a t r e v i m i e n t o , s ino u n deber, y para este 
objeto le s e r v í a n t a m b i é n su muje r y sus 
h i jos , los cuales t e n d í a n de buen g rado 
l a m a n o , y a los cuales i m i t a b a n t a m 
b i é n sus criados, empleados y porteros, 
pues todos q u e r í a n obtener a l g o . » F r a n 
queza era t a n i g n o r a n t e en h i s t o r i a y 
en l a c iencia p o l í t i c a como su s e ñ o r , y 
como é s t e e ternizaba l a r e s o l u c i ó n de 
los asuntos. ¡ T a l era el gobierno de Es-

(1) Churton: Góngora (Londres, 1862), I I , 287. 
(2) Sempere: Consideraciones sobre la monar

quía española, I I (Darmstadt, 1829), 10. 

p a ñ a ! ¡ E n tales manos se encon t raban 
los destinos de esta n a c i ó n ! E l e s p í r i t u 
de pereza y de e g o í s m o estaba encarnado 
en todos sus servidores e i n s t r u m e n t o s . 

E n vano las con t r ibuc iones h a b í a n 
alcanzado en C a s t i l l a y en I t a l i a u n a 
c i f r a exo rb i t an t e ; de las posesiones eu
ropeas, a e x c e p c i ó n de F landes y de l 
F r a n c o Condado,' sacaba anua lmen te l a 
corona 21.300,000 ducados, y A m é r i c a 
p r o d u c í a p o r t é r m i n o medio 3 m i l l o n e s 
y medio de ducados, de suerte que el r e y 
contaba anua lmen te con u n ingreso de 
25 mi l l ones de ducados; pero, a pesar de 
esto, e l sos ten imiento de l e j é r c i t o y de l a 
a rmada , l a gue r r a de los P a í s e s Bajos, 
los intereses y a m o r t i z a c i ó n de una deu
da que se elevaba a 100 m i l l o n e s de du
cados, las cuantiosas sumas que costaba 
e l m a n t e n i m i e n t o de l a cor te y los f r a u 
des de los empleados, h a c í a n que l a H a 
cienda e s p a ñ o l a , po r efecto de l desorden 
y de l a f a l t a de p l a n y de s is tema que 
en l a a d m i n i s t r a c i ó n re inaba , se viniese 
abajo y corriese p r e c i p i t a d a a una l a 
mentab le y desesperada r u i n a . « A m i 
modo de ver , d e c í a e l embajador i m p e 
r i a l K h e v e n h i l l e r , E s p a ñ a no se encuen
t r a ac tua lmen te en estado de sostener 
u n a g u e r r a . » L o s soldados, a quienes no 
se pagaban los haberes, se a m o t i n a b a n ; 
en l a p r i m a v e r a de 1608 los func ionar ios 
reales h a c í a diez y ocho meses que no 
h a b í a n perc ib ido sus pagas y no t e n í a n 
esperanza de pe rc ib i r l a s , m i s e r i a que 
cont ras taba con las enormes sumas d i 
lapidadas ent re los f a v o r i t o s . 

E n t a l apuro , e l gobierno a c u d i ó a los 
medios m á s e x t r a ñ o s p a r a a l l ega r recur
sos; m e n d i g ó en t re sus s ú b d i t o s , v e n d i ó 
e l p e r d ó n de del i tos c iv i l e s y re l igiosos, 
fa ls i f icó moneda y en 1607 h i zo una 
nueva banca r ro t a de l Es tado . A pesar 
de todo, re inaba l a m i s e r i a en todas 
partes, de modo que e l menor con t ra 
t i empo , e l r e ta rdo , p o r ejemplo, de l a 
flota que v e n í a de A m é r i c a ca rgada de 
p l a t a , d e b í a ocasionar apuros s i n cuento. 

F á c i l m e n t e se c o m p r e n d e r á c u á n fu 
nesta in f luenc ia h a b í a de ejercer esta 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y las exorb i tan tes 
cont r ibuciones , r epa r t idas s in o rden a l 
guno , en el bienestar de l pueblo: las 
quejas acerca de l a m i s e r i a que é s t e su
f r í a l l enaban las p á g i n a s de las obras 
de los m á s leales escri tores e s p a ñ o l e s de 
aquel t i e m p o . M i e n t r a s e l Es tado espa
ñ o l acosaba con sus excesivas exigencias 
a sus vasa l los , no p o d í a c u m p l i r su 
p r i n c i p a l y m á s f á c i l m i s i ó n , c u a l era 
asegurar a sus ciudadanos c o n t r a los 
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enemigos in te r io res y exter iores . P o r 
doquier h o r m i g u e a b a n los ladrones y 
bandoleros, que un idos en c u a d r i l l a s de 
diez y de ve in t e hombres saqueaban las 
caravanas y amenazaban a las m i smas 
ciudades: l a o p i n i ó n p ú b l i c a de las c la
ses bajas les era favorable , como l o de
mues t r an innumerab les baladas (1). L a s 
comarcas costaneras de E s p a ñ a y de 
I t a l i a e ran anua lmen te saqueadas po r 
los ingleses, holandeses y berberiscos s in 
que l a escuadra e s p a ñ o l a pud ie r a p ro 
porc ionar les defensa a l g u n a . L o s pe r ju i 
cios que a l comerc io e s p a ñ o l ocasiona
ban los corsarios e ran inca lcu lab les . 

Con i g u a l i nd i f e r enc i a se a t e n d í a a l 
me jo ramien to de los caminos y puentes, 
que se encon t raban en u n estado l a m e n 
table , y a l encauzamiento de los r í o s , 
que se i b a n v i s ib l emen te cegando por l a 
arena. 

L a a g r i c u l t u r a , l a i n d u s t r i a y e l co
merc io pasaban por una s i t u a c i ó n deplo
rable; l a i m p o r t a c i ó n a s c e n d í a a 40 m i 
l lones de ducados, m i e n t r a s que l a ex
p o r t a c i ó n no pasaba de 20 mi l l ones ; ¿ d e 
q u é , pues, aprovechaba e l oro de A m é r i 
ca? Con t a n desfavorable ba lanza mer
c a n t i l e m p o b r e c í a s e el p a í s con v e r t i 
g inosa rapidez , y a consecuencia de l a 
escasez de p r o d u c c i ó n , de l o exo rb i t an t e 
de las con t r ibuc iones y de l a constante 
t u t e l a de l Es tado , los a r t í c u l o s , a u n los 
de p r i m e r a necesidad, a lcanzaban u n 
precio e x t r a o r d i n a r i a m e n t e elevado; y 
de a q u í e l encarec imiento genera l de los 
productos , e l h a m b r e , l a m i s e r i a y las 
enfermedades, todo j u n t o a l lu jo desme
dido de las clases elevadas. L a p o b l a c i ó n , 
que a l final de l re inado de Fe l ipe I I 
alcanzaba l a c i f r a de ocho mi l l ones , de
c a y ó r á p i d a m e n t e , has ta e l p u n t o de que 
a fines del re inado de su sucesor s ó l o 
l l egaba a seis mi l lones (2). 

E n t r e las causas de esta decadencia 
de l a p o b l a c i ó n se contaba t a m b i é n e l 
e j é r c i t o , que no fué reduc ido en t i e m p o 
de Fe l i pe I I I y que conservando su fuer
te o r g a n i s m o era e l me jor apoyo de l a 
decadente m o n a r q u í a e s p a ñ o l a . T o d a v í a 
no h a b í a n i n g ú n Estado de E u r o p a que 
tuviese u n e j é r c i t o permanente t a n fo r 
m i d a b l e como e l de E s p a ñ a . E n p u n t o a 
l a m i l i c i a , todo estaba perfec tamente 
dispuesto en esta n a c i ó n : o r g a n i z a c i ó n , 
d i s c i p l i n a , ves tua r io , t r i buna le s y a r m a 
mento , s ó l o que l a f a l t a de d inero ejer-

(1) Churton: Góngora, I , 6(5. 
(2) En 1619. Moneada: Restauración política 

de España. 

c í a sensible in f luenc ia en todo e l lo . E l 
soldado e s p a ñ o l era e l m á s v a l i e n t e y 
m á s exper to de todos los de E u r o p a y 
sus c o m p a t r i o t a s le t e n í a n en g r a n con
s i d e r a c i ó n , has ta e l p u n t o de que a sus 
oficiales se les acos tumbraba a l l a m a r 
« s e ñ o r e s s o l d a d o s . » 

A pesar de l a r á p i d a decadencia de 
E s p a ñ a , e l pueblo e s p a ñ o l se consideraba 
e l p r i m e r o de l m u n d o , f u n d á n d o s e en l a 
f ama gue r r e ra que por espacio de u n 
s ig lo se h a b í a conquis tado sobre todas 
las naciones europeas y en l a d e v o c i ó n 
c a t ó l i c a , en que nadie les h a b í a aventa
j ado . 

Muchos escritores e s p a ñ o l e s h a b í a n 
pub l icado , a l comenzar e l s i g lo x v u , 
extensas obras l lenas de e r u d i c i ó n pa ra 
p roba r que los e s p a ñ o l e s m a r c h a b a n a l 
f ren te de l a h u m a n i d a d y que y a en l a 
a n t i g ü e d a d l o h a b í a n a s í p r ev i s t o los 
escri tores sagrados y profanos . E l doc
t o r Jacobo V a l d é s , consejero de l a r e a l 
A u d i e n c i a de Granada , p u b l i c ó , en 1602, 
u n l i b r o en e l cua l se probaba que e l r ey 
de E s p a ñ a era el m o n a r c a m á s noble y 
elevado de l a c r i s t i a n d a d y que, s i las 
cosas hubiesen acontecido Conforme a 
j u s t i c i a , d e b í a haber ejercido l a sobera
n í a sobre F r a n c i a . 

E l c a r á c t e r de los e s p a ñ o l e s de aquel 
t i e m p o , o rgu l loso , s o m b r í o y novelesco, 
que a menudo l legaba a l f ana t i smo, a l 
apas ionamiento y a l a piadosa d e v o c i ó n , 
se nos mani f ies ta t a m b i é n en e l a r t e y 
en l a l i t e r a t u r a , p r e s e n t á n d o s e a s í en 
los cuadros de l a escuela de M a d r i d y de 
Sev i l l a como en las imponentes y som
b r í a s moles del E s c o r i a l , c u y a colosal y 
comple ja c o n s t r u c c i ó n t iene p o r objeto 
i m i t a r las p a r r i l l a s en que fué m a r t i r i 
zado San L o r e n z o . U n genio como L o p e 
de V e g a mani f ies ta u n odio c rue l e i m 
placable c o n t r a los herejes, que d isgus ta 
p ro fundamen te a cua lqu ie ra que lo lea. 
U n t a l e n t o como e l de T i r s o de M o l i n a , 
c o n t e m p o r á n e o del m i s m o Lope , antepo
ne l a fe ciega y s in m é r i t o a l g u n o a l a 
pureza de costumbres y a l a nobleza del 
a l m a . 

L o que vemos en las clases elevadas 
a c o n t e c í a t a m b i é n en l a v i d a del pueblo. 
J u n t o a las representaciones teatrales 
encont ramos los b r i l l a n t e s y caballeres
cos to rneos , que subsis t ieron m u c h o 
t i e m p o en E s p a ñ a y que r e u n í a n a l pue
blo , l o p r o p i o que las cor r idas de toros , 
y sobre todo los autos de fe. L a gente se 
a p i ñ a b a p a r a ve r ahorcar y quemar a 
esos infel ices , y nada i r r i t ó t a n t o a esa 
f a n á t i c a muchedumbre como el que de 
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repente se les p r i v a r a de t a n b á r b a r o 
e s p e c t á c u l o (1). 

Es te salvaje f ana t i smo , esta c rue l i n 
t o l e r anc i a de l pueblo e s p a ñ o l , f avorec i 
dos por u n gobierno ciego, fué causa de 
u n acon tec imien to que s e ñ a l ó e l r e inado 
de r e l i p e I I I como e l m á s funesto de 
todos los de l a p e n í n s u l a , po r haber i n 
fe r ido a l bienestar del pueblo una h e r i d a 
t e r r i b l e que a ú n h o y d í a no se ha cica
t r i z a d o . T a l fué l a e x p u l s i ó n de los mo
riscos. 

D e s p u é s de haber sido sofocados los 
l evan tamien tos de los moriscos de G r a 
nada, ocur r idos en 1570 y 1571, los in fe 
l ices descendientes de los s e ñ o r e s de l 
p a í s v i e r o n aumentarse en r i g o r e i n t e n 
s idad l a o p r e s i ó n que sobre ellos se ejer
c í a . A d e m á s de las v io lenc ias mora les y 
re l ig iosas , pesaban sobre ellos las eleva
das cargas del Es tado, de l a I g l e s i a y 
del e j é r c i t o . E n e l r e ino de V a l e n c i a , de 
las prestaciones de los moriscos v i v í a n 
l a m a y o r pa r t e de l a nobleza, de los 
conventos , de los p r e s b í t e r o s y cabi ldos 
catedrales. L a s con t r ibuc iones que los 
moriscos pagaban a s c e n d í a n a n u a l m e n 
te a muchos m i l l o n e s de ducados. 

N o es, pues, de e x t r a ñ a r que l a m a y o 
r í a de los moriscos s int iesen odio c o n t r a 
sus opresores y d e v o c i ó n a las creencias 
de sus antepasados. Cr i s t i anos en apa
r i e n c i a , e ran mahometanos de c o r a z ó n 
y en e l i n t e r i o r de sus casas ve r i f i caban 
las ceremonias de l a r e l i g i ó n de M a h o -
m a . Todas las mis iones , todas las t en ta 
t i v a s de c o n v e r s i ó n e ran inf ruc tuosas ; 
e l lenguaje que con ellos se usaba no era 
e l á r a b e , s ino e l castel lano, que l a ma
y o r pa r t e de ellos no e n t e n d í a n (2). 

De esta suerte se fué fo rma ndo en t re 
e l clero u n p a r t i d o fuerte que só lo en e l 
e x t e r m i n i o o en l a e x p u l s i ó n de los m o 
riscos v e í a el medio de conservar l a u n i 
dad re l ig iosa de l a p e n í n s u l a . A l f rente 
de este p a r t i d o se encont raba uno de los 

(1) Ya hemos dicho que en los autos de fe no 
se ahorcaba ni quemaba en el sitio en que se cele
braban, sino en otro apartado y generalmente 
fuera de la población. A los autos de fe, reducidos 
a la lectura de los procesos y sentencias y a las 
abjuraciones, asistían la corte, la nobleza y el 
pueblo; pero a presenciar el suplicio de la horca o 
del fuego sólo asistía la clase de gente que hoy, 
todavía, por desgracia, y más aún en el extranjero 
que en España, asiste a las ejecuciones capita
les,-( iV. de M.) 

(2) En la época de que se trata, después de 
habérseles prohibido el árabe, la nueva generación 
no hablaba más que castellano, y tanto había ol
vidado su antigua lengua, que nos dejaron muchos 
«scritos castellanos en letra arábiga. - ( i V . de R.) 

prelados m á s sabios y considerados, d o n 
J u a n de R i b e r a , arzobispo de V a l e n c i a 
y p a t r i a r c a de A n t i o q u í a , h o m b r e suma
mente f a n á t i c o que a t r i b u í a todos los 
males que de a lgunos a ñ o s a aque l l a 
pa r t e a f l i g í a n a E s p a ñ a a que é s t a no 
p r o c e d í a de u n modo bas tante c a t ó l i c o . 
S in embargo , este pre lado y su p a r t i d o 
se encon t r a ron con l a v i v a o p o s i c i ó n de l 
bondadoso Clemente V I I I , con l a de l a 
nobleza, que no q u e r í a perder sus cuan
tiosas rentas , y con l a de l m i s m o r e y 
Fe l ipe I I I , a q u i e n muchos aconsejaban 
que se t r a t a r a c r i s t i a n a m e n t e a los mo
riscos porque é s t o s se h i c i e r a n c r i s t i anos . 

E l p a r t i d o f a n á t i c o , s i n embargo , supo 
proceder con t a n t a h a b i l i d a d y obst ina
c i ó n como f a l t a de e s c r ú p u l o en l a elec
c i ó n de medios . P u b l i c ó j u i c i o s e c l e s i á s 
t icos c o n t r a los moriscos , h izo i n v e s t i 
gaciones q u é , a l parecer, demos t raban 
l a exis tencia de c r í m e n e s y conjurac io
nes, y o r g a n i z ó apar ic iones sorprenden
tes y a lgunos m i l a g r o s que l l e n a r a n a l 
bajo pueblo de ciego f a n a t i s m o con t r a 
los c r i s t i anos nuevos. L a e s c i s i ó n entre 
é s t o s y los. c r i s t i anos viejos t o m ó m a y o 
res proporciones y l a enemis tad en t re 
unos y ot ros l l e g ó a u n p u n t o t a l que l o 
que e l r ey , los m i n i s t r o s , e l clero, l a 
nobleza y e l pueblo h a b í a n rechazado 
poco antes, se i m p u s o a todos como u n a 
necesidad ap remian t e . 

E n d e f i n i t i v a , e l duque de L e r m a , es
t r echamente a l i ado con e l p a r t i d o r e l i 
gioso, d e c i d i ó l a e x p u l s i ó n de los m o r i s 
cos, s i é n d o l e f á c i l obtener p a r a el lo e l 
consen t imien to de l d é b i l m o n a r c a y e l 
de P a u l o V . E n d ic i embre se a n u n c i ó 
e l decreto de e x p u l s i ó n , p r i m e r o a los 
moriscos va lenc ianos y poco a poco a los 
de todas las d e m á s p r o v i n c i a s , p e r m i 
t i é n d o l e s sacar de E s p a ñ a s ó l o l o que 
consigo p u d i e r a n l l e v a r y p o n i é n d o s e a 
su d i s p o s i c i ó n buques y t ranspor tes que 
los condujeran a B e r b e r í a . P r o n t o , s i n 
embargo, se t u v o n o t i c i a de que los ca
pi tanes y las. t r i pu l ac iones de los buques 
h a b í a n comet ido crueles t r o p e l í a s c o n t r a 
los indefensos moriscos que les h a b í a n 
sido confiados; de a q u í que los que «e 
encont raban t o d a v í a en l a p e n í n s u l a se 
sublevaran en u n a s ierra agreste que 
separa las comarcas costaneras de Va
lenc ia de las de M u r c i a . M a s a l poco 
t i e m p o fueron n a t u r a l m e n t e vencidos 
por las t ropas y m i l i c i a s y muer tos a 
m i l l a r e s . 

Entonces se somet ie ron los d e m á s , 
du rando has ta j u l i o de 1611 l a e x p u l s i ó n 
de los ú l t i m o s restos de aque l la odiada 
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raza, muchas de cuyas f a m i l i a s se ha
b í a n conve r t i do h a c í a s iglos a l c r i s t i a 
n i s m o . S e g ú n c á l c u l o s exactos, E s p a ñ a 
p e r d i ó con esta m e d i d a med io m i l l ó n de 
sus m á s apl icados, laboriosos y ú t i l e s 
hab i tan tes . 

L a s t r i s t es consecuencias que los h o m 
bres prudentes h a b í a n y a p rev i s to que 
l a e x p u l s i ó n h a b í a de p r o d u c i r en e l 
bienestar de cada uno y de todo el pue 
b lo se r e a l i z a r o n por comple to . 

Casi toda l a e l a b o r a c i ó n de te j idos 
de l ana , que se h a l l a b a en Toledo, re 
presentada po r c incuen ta f á b r i c a s , se 
t r a s l a d ó con los moriscos a T ú n e z , que 
dando s ó l o t rece en aque l la c i u d a d , y 
muchas i n d u s t r i a s que los moriscos ha 
b í a n e n s e ñ a d o desaparecieron con e l los . 
L a e x p o r t a c i ó n de productos e s p a ñ o l e s 
a A m é r i c a , que h a b í a alcanzado l a c i f r a 
de 27,500 toneladas , q u e d ó reduc ida a 
15,000, es decir , casi a l a m i t a d (1). M u 
chas poblaciones, antes m u y pobladas, 
quedaron poco menos que s i n hab i t an tes 
y cayeron en r u i n a s . L a s comarcas pe
dregosas, agrestes y fa l t a s de agua, que 
s ó l o p o r l a incansable a c t i v i d a d de los 
moriscos h a b í a n sido objeto de c u l t i v o , 
se v i e r o n conver t idas en p á r a m o s y de
sier tos . 

L a f a b r i c a c i ó n de seda q u e d ó po r com
ple to pa ra l i zada , y en las p rov inc ia s de l a 
corona de A r a g ó n , que era donde p r i n c i 
pa lmen te h a b i t a b a n los moriscos , hubo 
t a l c r i s i s m o n e t a r i a que los bancos de 
Barce lona y de V a l e n c i a , has ta entonces 
t a n florecientes, no p u d i e r o n hacer f ren
te a sus compromisos . T a m b i é n se n o t ó 
una d i s m i n u c i ó n en l a p o b l a c i ó n c r i s t i a 
no-vie ja . E s p a ñ a , i g u a l m e n t e pobre en 
hombres , en i n d u s t r i a y en d inero , no 
pudo y a pretender que se l a colocara en
t r e las potencias de p r i m e r orden, y a l 
gunos h i s to r i adores de aquel t i e m p o ha
b í a n y a p rev i s to este resu l tado . 

E n los P a í s e s Bajos los sucesos t o m a 
r o n u n sesgo m u y poco favorable p a r a 
los e s p a ñ o l e s (2). 

E l e j é r c i t o e s p a ñ o l t e n í a u n excelente 
c a u d i l l o en e l m a r q u é s A m b r o s i o E s p i 
n ó l a , g e n o v é s inmensamente r i c o , que 

(1) Ateneo Barcelonés, julio a septiembre de 
1879, pág. 76. 

(2) Falta todavía una buena historia del go
bierno de Alberto y de Isabel en los Países Bajos, 
debiéndonos por ahora contentar con la Historia 
general de España, de Lafuente, con la parte 
cuarta de la Historia de los Países Bajos Unidos, 
de Morley, y con las preciosas, pero fragmentarias 
observaciones de Potvin, en su Alberto e Isabel 
(primera y única parte, París y Bruselas, 1861). 

u t i l i z a b a sus r iquezas pa ra satisfacer su 
a m b i c i ó n y sus aficiones guerreras . A 
manera de condott iere de l s ig lo x v r e c l u -
t ó , de su bo l s i l lo p a r t i c u l a r y pa ra e l 
se rv ic io de E s p a ñ a , 8,000 hombres , con 
los cuales se d i r i g i ó a los P a í s e s Bajos, 
rec ib iendo a l poco t i e m p o , en recompen
sa, e l supremo m a n d o de l e j é r c i t o de 
F landes . Contaba entonces t r e i n t a y cua
t r o a ñ o s y no h a b í a servido nunca a l a 
m i l i c i a , pero l a na tu ra leza le h a b í a he
cho genera l , como a Feder ico I I y a N a 
p o l e ó n . P r o n t o a v e n t a j ó en celo, v a l o r , 
c i r c u n s p e c c i ó n y h a b i l i d a d a los ancianos 
comandantes de los r e g i m i e n t o s e s p a ñ o 
les y valones, oficiales que h a c í a casi 
medio s ig lo que v i v í a n en los campos de 
ba t a l l a ; pero todas estas dotes eran ne
cesarias pa ra p ro teger en c ie r to modo 
los intereses de l a rch iduque con t r a u n 
adversar io t a n t e m i b l e como M a u r i c i o 
de Orange . E n j u l i o de 1600 e l a r c h i d u 
que A l b e r t o , a pesar de l a in t r ep idez 
personal de que h a b í a dado pruebas du
r an t e l a ba ta l l a , fué comple tamente de
r r o t a d o en N i e w p o r t . 

Sus mejores r eg imien tos i t a l i a n o s , can
sados y diezmados por las constantes 
luchas , y s i n ve r recompensados su va 
l o r y los pe l ig ros ar ros t rados , se suble
v a r o n y c o n s t i t u y e r o n en l a p e q u e ñ a for
taleza de H o o g e t r a t e n una verdadera 
r e p ú b l i c a que p r o n t o se e n t r e g ó , j u n t a 
mente con l a c iudad , a l p r í n c i p e M a u r i 
c io . Cuando E s p i n ó l a , en 1603, se h izo 
cargo de l mando de las t ropas de l a r c h i 
duque, h a c í a y a dos a ñ o s que é s t a s se 
encon t raban acampadas delante de Os-
tende, s i n poder apoderarse de esta c i u 
dad, m i e n t r a s a su r e t a g u a r d i a e l p r í n 
cipe M a u r i c i o se apoderaba de muchas 
fortalezas i m p o r t a n t e s p o s e í d a s has ta 
entonces por los e s p a ñ o l e s . 

Con E s p i n ó l a t u v o u n g r a n refuerzo 
e l s i t i o de Ostende, que era entonces con
siderado como una a l t a escuela del a r t e 
de l a gue r r a y a l c u a l h a b í a acudido l a 
nobleza j o v e n de toda E u r o p a , a l i s t á n 
dose en uno o en o t r o bando. P o r fin, en 
20 de sept iembre de 1604, c a p i t u l ó Os
tende, pero l a t o m a de aque l m o n t ó n de 
ru ina s no t u v o m á s v a l o r que e l p r i v a r 
a las P r o v i n c i a s U n i d a s de su ú l t i m a po
s e s i ó n en las costas flamencas. E s p i n ó l a 
ob tuvo o t ros t r i u n f o s en los combates y 
en los s i t ios , pero las venta jas que este 
exper to genera l alcanzaba po r u n l ado 
no compensaban los per ju ic ios que las 
escuadras holandesas causaban por m a r 
y en las colonias a los e s p a ñ o l e s . 

E n efecto, las escuadras e s p a ñ o l a s , a 
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pesar de su s u p e r i o r i d a d en n ú m e r o y 
t r i p u l a c i o n e s , e ran des t ruidas por los 
h á b i l e s y expertos holandeses; los por
tugueses se v ie ron obl igados a abando
n a r las Molucas , preciosas islas que pa
saron a poder de las P r o v i n c i a s U n i d a s . 
L o s buques holandeses surcaban todos 
los mares; su flota mercan te contaba 
m á s de tres m i l buques de g r a n p o r t e 
con m á s de 40,000 t r i p u l a n t e s (1), y a l 
fin el estado i n t e r i o r de los P a í s e s Bajos 
sumisos o b l i g ó a l a r ch iduque y a su es
posa a negociar u n t r a t a d o de paz. 

L a independencia , anunc iada pompo
samente, de los P a í s e s Bajos m e r i d i o n a 
les bajo el gobierno de los « a r c h i d u q u e s » 
era una mera apa r i enc ia de t a l . A l b e r t o 
e I sabe l , que con g r a n descontento de 
las p r o v i n c i a s sometidas se presentaban 
como e s p a ñ o l e s , v e s t í a n a l a e s p a ñ o l a , 
usaban e l ce remon ia l de l a cor te de Es
p a ñ a y hab laban con preferencia e l espa
ñ o l (2), d e p e n d í a n t a m b i é n , en todas las 
cuestiones p o l í t i c a s y m i l i t a r e s de i m p o r 
t anc i a , de los acuerdos y ó r d e n e s de M a 
d r i d . S i n embargo, l a a d m i n i s t r a c i ó n i n 
t e r i o r les estaba exc lus ivamente confia
da, y aunque no e ran las personas m á s a 
p r o p ó s i t o pa ra r emed ia r los grandes m a 
les que a las p r o v i n c i a s belgas h a b í a n 
causado las persecuciones re l ig iosas , las 
sublevaciones, luchas y ba t a l l a s o c u r r i 
das d u r a n t e cuarenta a ñ o s y l a superio
r i d a d de l a escuadra holandesa, t o d a v í a 
es i n d u d a b l e que A l b e r t o e I s abe l esta
b a n an imados de los mejores in ten tos , 
que e ran bondadosos y celosos de su de
ber, que l l e v a b a n u n a v i d a e jemplar y 
que e l a r ch iduque no c a r e c í a de v a l o r y 
de c i e r t a h a b i l i d a d m i l i t a r . Pe ro ambos 
e ran de i n t e l i g e n c i a l i m i t a d a , estaban 
dominados por l a a r r o g a n c i a y obs t ina
c i ó n e s p a ñ o l a s , no c o n o c í a n las necesi
dades de los pueblos n i las exigencias de 
l a p r u d e n c i a p o l í t i c a , y a d e m á s caracte
r i z á b a n l e s u n a d e v o c i ó n f a n á t i c a y u n 
celo r e l ig ioso que les h a c í a o l v i d a r t oda 
c o n s i d e r a c i ó n a l i n t e r é s p ú b l i c o y t oda 
c o m p a s i ó n pa ra con sus semejantes. 

Su cor te hub ie ra parec ido u n convento 
s i no se hubiese rodeado de g r a n pompa . 
E n u n a é p o c a en que sus b ravos solda
dos p e r e c í a n delante de Ostende, los que 
no v í c t i m a s de las balas enemigas, v í c 
t i m a s de l h a m b r e y de l a desnudez, y en 
que los i t a l i anos , a quienes no se daban 
sus pagas, se sublevaban, gas taban los 

(1) Relación de Nic. Molin (1607), pág. 73. 
(2) Lafuente: Historia general de España, XV, 

página 314. 
TOMO X X I I I 

archiduques , pa ra e l s o s t é n de su cor te , 
dos m i l florines de oro d ia r ios , s i n dejar 
p o r e l lo de as i s t i r a n i n g u n a misa , a 
n i n g u n a so lemnidad r e l i g iosa , a n i n g u 
na p r o c e s i ó n de l a c a p i t a l , y no les f a l 
t aba e l d ine ro necesario p a r a f u n d a r 
t rescientas iglesias de toda clase e i n n u 
merables conventos y pa ra c o l m a r a 
unos y a ot ros de bienes y ren tas que se 
e levaban a muchos mi l e s de florines de 
o ro . E n t res d í a s des t ina ron diez y seis 
m i l florines de oro a estos objetos, l ibe 
ra l idades que no cesaron n i a u n en u n a 
é p o c a en que, a causa de l a f a l t a de d i 
nero, se d i s c u t í a s i d e b í a o no c o n t i n u a r 
se e l s i t i o de Ostende. 

Sobre e l o p r i m i d o y empobrecido pue
b lo se h i c i e r o n pesar con t r ibuc iones es
peciales dest inadas a objetos re l ig iosos . 
L o s j e s u í t a s , que estaban p a r t i c u l a r 
men te pro teg idos , p o s e í a n v e i n t i c i n c o 
casas y t rescientos colegios en las p ro 
v i n c i a s belgas. L a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s 
se esforzaban po r seguir e l e jemplo del 
soberano; a s í es que los bienes de l a ma
no m u e r t a t o m a r o n t a l i nc r emen to que 
los Estados generales de los P a í s e s B a 
jos mer id iona les , e l r e y de E s p a ñ a y e l 
m i s m o Papa, l l e g a r o n a sen t i r verdadero 
t e m o r y p r o h i b i e r o n l a c o n t i n u a c i ó n de 
este abuso. L a I g l e s i a p o s e í a m á s de l a 
m i t a d de los bienes inmuebles de l p a í s . 

Y a se c o m p r e n d e r á que bajo e l r é g i 
m e n de tales soberanos y con e l ex t raor 
d i n a r i o n ú m e r o de j e s u í t a s y f ra i les que 
h a b í a de t oda clase, l l e g a r í a n a l m á x i 
m u m l a p e r s e c u c i ó n r e l i g io sa y l a su
p e r s t i c i ó n popu la r . L a creencia en b r u 
j e r í a , en l a obra del d i ab lo y de los de
monios y en e l s á b a d o de las brujas , era 
genera l y causaba muchas v í c t i m a s . A 
l a menor sospecha e ran sometidos a l 
t o r m e n t o los infel ices , en su m a y o r p a r t e 
mujeres, j ó v e n e s y viejas , has ta que l a 
t o r t u r a les a r rancaba u n a c o n f e s i ó n , 
siendo luego quemadas s in c o m p a s i ó n 
a l g u n a (3). M u c h a s mujeres locas o h is 
t é r i c a s se consideraban a s í m i s m a s c u l 
pables, y con su c o n f e s i ó n v o l u n t a r i a y 
expresa f o r t a l e c í a n e l e r ro r de l a genera
l i d a d . N o se t e n í a c o n m i s e r a c i ó n n i con 
los n i ñ o s de catorce o quince a ñ o s n i con 
los ancianos de noven ta y c inco o de 
c ien to (4). 

(3) Esto, como el autor ha dicho también en 
otra parte, no sucedía sólo en España y en loa 
Países Bajos: sucedía en toda Europa, era enfer
medad de la época. - (iV. de R.) 

(4) En Francia ni con los animales, porque 
hubo ejemplos de quemar gallos por brujos. 

{ N . de R.) 
i á 



210 H I S T O R I A U N I V E R S A L 

E n las p r o v i n c i a s belgas p redomina 
ban entonces l a s u p e r s t i c i ó n , l a i g n o 
r a n c i a y e l desorden i n t e l e c t u a l , que 
subsis t ieron po r espacio de siglos y que 
t o d a v i a ac tua lmen te no e s t á n de l todo 
desarraigados. 

E l estado m a t e r i a l del p a í s era t a m 
b i é n deplorable ; cuando u n n ú m e r o con
siderable de campos p e r m a n e c í a n i n c u l 
tos porque los impuestos eran t a n exce
sivos que l a a g r i c u l t u r a no p r o d u c í a 
beneficio a l g u n o , los Estados generales 
se v e í a n , en 1600, obl igados a v o t a r 
300,000 florines mensuales para l a con
t i n u a c i ó n de l a gue r r a . S i n embargo, a 
pesar de que e l r e y de E s p a ñ a enviaba 
anua lmen te a los P a í s e s Bajos t res m i 
l lones de ducados, y a pesar de que Es
p i n ó l a p e r d í a en aquellos t e r r i t o r i o s toda 
su considerable hac ienda de catorce m i 
l lones de escudos de oro, s iempre se care
c í a de d ine ro . 

E l c r é d i t o de l gobierno belga estaba 
t a n p o r el suelo que los cap i t a l i s t a s no 
se mos t r aban dispuestos a hacer a n t i c i 
pos, a pesar de las grandes ventajas que 
se les o f r e c í a n . O t r a vez se encon t r a ron 
los soldados s in p e r c i b i r du ran t e l a rgos 
meses sus pagas, a consecuencia de lo 
cua l , en el o t o ñ o de 1606, e s t a l l ó u n a su
b l e v a c i ó n en t re l a m a y o r pa r t e de las 
t ropas flamencas que estuvo a p u n t o de 
dejar indefensas c o n t r a sus enemigos a 
las p r o v i n c i a s obedientes. E l N o r t e de 
B r a b a n t e y de Flandes , comarcas en 
o t ros t i empos florecientes, se h a b í a n con
v e r t i d o en verdadero p á r a m o por efecto 
de los excesos de ambos e j é r c i t o s . 

E n todas las p rov inc i a s sumisas de los 
P a í s e s Bajos l a a g r i c u l t u r a estaba com
p le tamente abandonada, y el comerc io 
en g rande escala se v e í a des t ru ido por 
los buques corsarios y de g u e r r a h o l a n 
deses. L a s costas flamencas, especial
men te Amberes , en donde se encont ra 
b a n de a n t i g u o buques y comerciantes 
de t o d a E u r o p a , estaban desiertas; só lo 
las de D u n k e r q u e conservaban c ie r to 
nombre , y a u n é s t e le d e b í a n a su p i r a 
t e r í a . 

E n tales c i rcuns tanc ias , A l b e r t o , que 
deseaba a rd ien temente l a paz, i n t e n t ó 
e n t r a r en negociaciones con M a u r i c i o de 
Orange y con los Estados generales, ne
gociaciones que por m u c h o t i e m p o no 
d i e r o n resu l tado a lguno , pues p o r u n 
l ado las P r o v i n c i a s U n i d a s esperaban 
t o d a v í a a t raer a su u n i ó n a las de l Sur 
y po r o t ro se t e m í a que E s p a ñ a quis ie ra 
da r a los odiados rebeldes una falaz se
g u r i d a d , por medio de u n a r m i s t i c i o o 

de una paz, s ó l o pa ra a n i q u i l a r l o s l uego 
con su astucia o con u n r epen t ino a ta
que. S in embargo, poco a poco se fué i n 
c l inando l a o p i n i ó n p ú b l i c a en los P a í s e s 
Bajos l ibres a u n a r r eg lo , porque el peso 
de l a deuda se h a c í a cada d í a m á s inso
por tab le y los impues tos eran tales que 
en a lgunos puntos e s t a l l a ron verdaderas 
sublevaciones con t r a las autor idades re
publ icanas . 

A d e m á s de esto, los acon tec imien tos 
p o l í t i c o s y m i l i t a r e s no e ran m u y favo
rables a los flamencos. De los Estados 
que hasta entonces h a b í a n sido a l iados 
suyos, I n g l a t e r r a se i n c l i n a b a cada d í a 
m á s a E s p a ñ a y E n r i q u e I V s e g u í a abier
t amen te con los P a í s e s Bajos una con
ducta e g o í s t a . E n efecto, les h a b í a p r o 
me t ido u n apoyo bastante pa ra hacerles 
prosegui r l a l u c h a y creer que no t e n í a n 
necesidad a l g u n a de hacer las paces con 
E s p a ñ a , pero a l m i s m o t i e m p o no t a n 
eficaz que les p e r m i t i e r a s a l i r de una 
funesta defensiva. Es to l o h a c í a con el 
i n t e n t o de forzarles a a r ro jarse i n c o n -
d ic iona lmen te en brazos de F r a n c i a y a 
reconocerle po r soberano, y has ta l l e g ó 
a proponer of ic ia lmente , en 1606, a los 
P a í s e s Bajos, e l r econoc imien to de su 
s o b e r a n í a sobre toda l a n a c i ó n , como 
ú n i c a c o n d i c i ó n bajo l a c u a l é l les pres
t a r í a todo su apoyo pa ra a r r o j a r a los 
e s p a ñ o l e s del suelo flamenco. 

V e i n t e a ñ o s antes, en t i e m p o de u n 
A n j o u o de u n g r a n duque M a t í a s , los 
Estados generales hub i e r an aceptado con 
gozo tales proposiciones, pero en las dos 
ú l t i m a s d é c a d a s los holandeses, con sus 
propios esfuerzos, haciendo sacrif icios 
de toda clase y s in a u x i l i o de l ex t ran je 
r o , h a b í a n l o g r a d o rechazar a sus ene
m i g o s , y por t a n t o , e l e s p í r i t u n a c i o n a l 
y e l de l a l i b e r t a d r epub l i cana se h a b í a n 
fo r ta lec ido e x t r a o r d i n a r i a m e n t e y du
r a n t e mucho t i e m p o e l pueblo de las 
P r o v i n c i a s U n i d a s estuvo firmemente 
decidido a conservar su t e r r i t o r i o , l i b r e 
e independiente de toda s o b e r a n í a ex
t r an j e r a . 

A s í , en v i s t a de que F r a n c i a i n s i s t í a 
cada vez con m a y o r impac i enc i a y ener
g í a en que se l a i n d e m n i z a r a de los sa
cr i f ic ios que en hombres y d ine ro l l eva 
ba hechos, y sobre todo, en que se i nco r 
p o r a r a n los P a í s e s Bajos a F r a n c i a , los 
Estados generales comprend ie ron que se 
acercaba el m o m e n t o en que E n r i q u e , a 
i m i t a c i ó n de Jacobo I , les a b a n d o n a r í a 
y en que q u i z á s se c o n v e r t i r í a en enemi
go suyo. 

L a m a y o r í a de los Estados, que reco-
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n o c í a n por jefe a B a r n e v e l d t , c o n s i d e r ó 
que l a paz se i m p o n í a como de toda ne
cesidad, a pesar de l a o p o s i c i ó n de M a u 
r i c i o de Orange , el cua l v e í a con e l l a 
amenazados no só lo su p r o p i a a u t o r i d a d , 
basada en el e j é r c i t o , s ino l a u n i d a d y 
es tab i l idad de l casi nac ien te Es tado . L a 
o p i n i ó n de M a u r i c i o no p r e v a l e c i ó , y des
p u é s de firmarse u n a r m i s t i c i o de ocho 
meses, i n a u g u r á r o n s e a p r i n c i p i o s de l 
a ñ o 1607, en E l H a y a , las negociaciones 
de paz entre las P r o v i n c i a s unidas y e l 
a rch iduque , q u i e n p o r este mero hecho 
las r e c o n o c i ó como Es tado l i b r e . 

E s t a fué una c o n c e s i ó n i m p o r t a n t e en 
v i r t u d de l a c u a l E s p a ñ a c o n v e n í a en su 
de r ro t a du ran t e l a l u c h a de v e i n t i c i n c o 
a ñ o s y renunc iaba en c ie r to modo a sus 
planes de d o m i n a c i ó n u n i v e r s a l . C ie r to 
que los e s p a ñ o l e s p r o c u r a r o n ev i t a r aquel 
h u m i l l a n t e r econoc imien to y ape laron a 
todas las estratagemas de l a d i p l o m a c i a 
pa ra e v i t a r l o ; pero los holandeses se 
m a n t u v i e r o n firmes, y l a o rgu l losa Es
p a ñ a , d e s p u é s de perder u n a ñ o en esta 
f o r m a l i d a d , po r c u y a r a z ó n hubo de p ro 
r rogarse e l a r m i s t i c i o , se v i ó precisada 
a acceder a todo y a t r a t a r con las P r o 
v i n c i a s U n i d a s como con u n Es tado l i 
bre . ¡ T o d o e l poder colosal de l r ey c a t ó 
l i c o se h a b í a es t re l lado ante los esforza
dos corazones y los fuertes brazos de u n 
pueblo, p e q u e ñ o s í , pero entusiasta de 
sus l iber tades c iv i les y re l ig iosas! 

P a r a proteger en todo caso a los ho
landeses con t ra l a as tucia de los e s p a ñ o 
les, f o r m ó E n r i q u e I V con ellos u n a 
a l i anza defensiva que d e b í a e n t r a r en 
todo su v i g o r u n a vez firmada l a paz en
t r e E s p a ñ a y los P a í s e s Bajos. Es t e 
h á b i l proceder de E n r i q u e t e n d í a a r o 
bustecer m o r a l m e n t e a los Estados ge
nerales y a preservarles de que se so
m e t i e r a n con demasiada f a c i l i d a d a los 
deseos de E s p a ñ a . 

Como i n d e m n i z a c i ó n de sus concesio
nes e x i g í a E s p a ñ a dos cosas de los ho
landeses: e l r econoc imien to expreso de 
l a l i b e r t a d y p u b l i c i d a d del cu l to c a t ó l i 
co en las P r o v i n c i a s U n i d a s y l a r enun 
cia a todo comercio con A m é r i c a y A s i a 
hispano-portuguesas; pero l a sP rov inc i a s 
U n i d a s no qu i s i e ron consent i r en estas 
condiciones, pues e l comerc io con las 
colonias e s p a ñ o l a s era e l fundamento de 
su bienestar, y en cuanto a l cu l to c a t ó 
l i c o , s i b ien estaban dispuestos a to le 
r a r l o , no q u e r í a n que les fuese impues t a 
l a to l e ranc ia p o r una potencia e x t r a n 
j e r a . 

L o s e s p a ñ o l e s p r o c u r a r o n hacer i n 

ofensivos a los tenaces « r e b e l d e s , » a t r a 
y é n d o s e pa ra e l lo a E n r i q u e I V , a qu i en 
h i c i e r o n proposiciones de m a t r i m o n i o 
ent re su pr incesa, A n a de A u s t r i a , y e l 
D e l f í n . E l Papa a p o y ó e n é r g i c a m e n t e 
estas proposiciones, pa ra a i s l a r por c o m 
p le to a los herejes, pero f racasaron p o r 
f a l t a de d i p l o m a c i a e s p a ñ o l a y por e l 
certero conoc imien to que E n r i q u e t e n í a 
de los verdaderos intereses de F r a n c i a , 
y E s p a ñ a se v i ó ob l igada a firmar con 
los holandeses, y en condiciones p a r a 
e l l a h u m i l l a n t e s , no u n a paz d e f i n i t i v a , 
s ino una t r e g u a de doce a ñ o s . 

L o s e s p a ñ o l e s reconocieron l a inde 
pendencia de las P r o v i n c i a s U n i d a s , re
nunc i ando a l a c u e s t i ó n del l i b r e ejercicio 
de l cu l t o c a t ó l i c o y cons in t iendo en que 
a q u é l l a s comerc i a r an con todas las co
marcas de U l t r a m a r que no estuviesen 
bajo l a i n m e d i a t a dependencia de Espa
ñ a . E n 9 de a b r i l de 1609 se firmó, con 
i n t e r v e n c i ó n de F r a n c i a , e l a r m i s t i c i o 
de doce a ñ o s . 

F u é é s t e u n acon tec imien to de g r a n 
d í s i m a i m p o r t a n c i a . L a v i c t o r i a de los 
holandeses era a l m i s m o t i e m p o l a v i c 
t o r i a de l a l i b e r t a d p o l í t i c a y r e l i g io sa 
sobre e l doble despotismo que E s p a ñ a 
e j e r c í a sobre los cuerpos y las a lmas de 
sus subdi tos , y u n poderoso o b s t á c u l o a 
l a C o n t r a r r e f o r m a , que h a c í a medio s i 
g l o progresaba r á p i d a m e n t e y que l l e 
vaba a todas partes l a t i r a n í a r e l i g io sa 
y l a m i s e r i a . E s p a ñ a , que t a n vergonzo
sa c a p i t u l a c i ó n h a b í a firmado, su f r ió l a 
m a y o r de r ro ta , pues fué i n s i g n i f i c a n t e 
l a a t e n u a c i ó n que h a b í a quer ido buscar
se. Con - r azón no taba y a entonces u n 
veneciano, p ro fundo observador, J e r ó n i 
m o Soranzo, que l a paz s ó l o p o d í a haber 
sido ventajosa pa ra E s p a ñ a s i é s t a h u 
biese modif icado por comple to sus pen
samientos, su conduc ta y sus p roced i 
mientos , l o c u a l era impos ib l e . 

E n efecto; en e l estado en que se encon
t r aba E s p a ñ a , s e ñ o r a de medio m u n d o , 
sometiendo en todas partes con l a fuerza 
de su espada a los subdi tos levant iscos , 
rodeada de enemigos, audaz y a l t ane r a , 
ambic iosa , representante y a d a l i d de l a 
f a n á t i c a i n t o l e r a n c i a , no p o d í a a tender 
t r a n q u i l a m e n t e a conservar l a hac ienda 
y l a fuerza de su p o b l a c i ó n , n i r e p a r a r 
los grandes males que en su i n t e r i o r l a 
aquejaban, n i l evantarse n i fortalecerse 
para u n t i e m p o de nuevos acon tec imien
tos decis ivos. 

E n este i m p e r i o de l a m á s tenaz p ro
paganda p o l í t i c a y r e l ig iosa no p o d í a 
cerrarse, como en e l i m p e r i o romano , e l 
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t e m p l o de Jano . I n m e d i a t a m e n t e des
p u é s de firmarse e l t r a t a d o con H o l a n d a 
acontec ieron l a e x p u l s i ó n de los m o r i s 
eos, que t a n m o r t a l h e r i d a i n f i r i ó a l a 
n a c i ó n e s p a ñ o l a y que e x i g i ó e l empleo 
de los medios de fuerza, y o t ros sucesos 
p o l í t i c o s que h u b i e r a n t r a í d o como con
secuencia una nueva y f o r m i d a b l e gue 
r r a , a no haber mediado u n t e r r i b l e e 
i m p r e v i s t o acon tec imien to . 

E s p a ñ a no b a b í a obtenido con l a paz 
de los P a í s e s Bajos las venta jas que e l 
a r ch iduque A l b e r t o y e l duque de L e r m a 
h a b í a n esperado conseguir , y t u v o en 
cambio que su f r i r todos los i nconven ien 
tes de l a m i s m a paz, tales como e l me
nosprecio de toda E u r o p a , l a inso lenc ia 
de sus amenazas y l a decadencia de su 
poder, que, m á s que en sus fuerzas rea
les, descansaba y a en e l recuerdo de su 
pasada grandeza . 

L a paz de los P a í s e s Bajos no m a r c a 
e l m o m e n t o en que l a i n f o r m e monar 
q u í a e s p a ñ o l a c o m e n z ó a decaer, pues 
esto h a c í a t i e m p o que era u n hecho, s ino 
e l m o m e n t o en que t a l decadencia apa
r e c i ó c l a r a ante los ojos de toda E u r o p a 
y en que se r a s g ó po r comple to e l ve lo 
de los b r i l l a n t e s recuerdos y de las p o m 
posas frases en las cuales buscaba su 
fuerza l a d i p l o m a c i a , ve lo que has ta en
tonces h a b í a cub ie r to l a d e b i l i d a d i n t e r 
n a de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 

E r a , en efecto, de g r a n t rascendencia 
y h a b í a necesariamente de causar p ro 
funda i m p r e s i ó n e l hecho de que e l o r g u 
l loso r e ino se confesara venc ido po r u n 
p u ñ a d o de va l ien tes en los bancos de are
n a de las desembocaduras de l Esca lda y 
de l Mosa. E l efecto que esto p rodu jo en 
los pueblos y en los p r í n c i p e s fué descu
b r i r l e s hor izontes y perspect ivas has ta 
entonces no s o ñ a d a s . 

« A n t i g u a m e n t e , d e c í a P a u l o V , defen
d í a n los e s p a ñ o l e s con sus esfuerzos sus 
i n s t i t uc iones , pero h o y h a n o l v i d a d o e l 
p r o c e d i m i e n t o . Todo e l m u n d o les des
prec ia , y l o que m á s h a c o n t r i b u i d o a 
despres t ig iar les h a sido e l a r m i s t i e i o de 
los P a í s e s Bajos, p o r e l c u a l h a n reco
noc ido su i m p o t e n c i a . » Es te t r a t a d o con 
los flamencos puso e l sello a todo e l r e i 
nado de Fe l i pe I I I y m a r c ó e l m o m e n t o 
en que p a s ó a F r a n c i a l a i n f l uenc i a de
c i s iva de que E s p a ñ a h a b í a gozado has ta 
entonces en E u r o p a . 

E l descubr imien to que E u r o p a h a b í a 
hecho de l a deb i l i dad de E s p a ñ a fué a l 
t a m e n t e pe l igroso p a r a é s t a , pues q u i t ó 
a E n r i q u e e l t e m o r que s iempre le h a b í a 
i n sp i r ado una g u e r r a con los e s p a ñ o l e s 

y l e d i ó e l convenc imien to de que h a b í a 
l l egado y a e l m o m e n t o de ap rovechar l a 
p r i m e r a o c a s i ó n o p o r t u n a pa ra i n a u g u 
r a r , c o n t r a l a casa de H a b s b u r g o , l a l u 
cha concebida y p repa rada h a c í a t a n t o 
t i e m p o , objeto de todos sus esfuerzos po
l í t i c o s y complemen to de sus m á s ar
dientes aspiraciones . E s t a o c a s i ó n se 
p r e s e n t ó cuando los m i e m b r o s de l con
greso d i p l o m á t i c o de Amberes firmaron 
en su n o m b r e el t r a t a d o de paz, po r t a n 
t o t i e m p o esperado, de 9 de a b r i l de 1609. 

H a c í a y a a ñ o s que l a d i p l o m a c i a de 
E n r i q u e I V se h a b í a ex tendido por A l e 
m a n i a , s iempre con e l i n t e n t o de crear 
y apoya r a los enemigos de los H a b s b u r -
gos, pero s in tener que e n t r a r en l u c h a 
ab ie r ta con el los. N o conten to con ase
gurarse e l a u x i l i o de los tu rcos p a r a el 
caso de u n a guer ra con E s p a ñ a , e x c i t ó 
d i r ec t amen te a los o tomanos c o n t r a e l 
poco menos que loco H a b s b u r g o a l e m á n , 
R o d u l f o I I . Cuando, en 1602, e l empe
r ado r entablaba negociaciones p a c í f i c a s 
con los tu rcos , E n r i q u e les opuso todos 
los o b s t á c u l o s «que , s e g ú n su p r o p i a ex
p r e s i ó n , n o se o p o n í a n a l buen parecer 
e x t e r i o r . » 

L o s esfuerzos que e l r e y f r a n c é s h i zo 
c o n t r a l a paz, t a n necesaria a l a c r i s 
t i a n d a d , t u v i e r o n buen é x i t o , y cuando 
a fines de l a ñ o 1603 s u b i ó a l t r o n o u n 
nuevo s u l t á n , A c h m e d I , e n é r g i c o y a m 
bicioso soberano, el p r i m e r consejo que 
le d i ó E n r i q u e fué que firmara l a paz 
con Pers ia , p a r a poder d i r i g i r todas sus 
fuerzas c o n t r a e l emperador ; y en efec
to , A c h m e d , a l poco t i e m p o , se a p o d e r ó 
de Pest . P o r lo que a l estado i n t e r i o r de 
A l e m a n i a se r e f e r í a , E n r i q u e s i g u i ó e l 
p l a n de u n i r en estrecha a l i anza los Es
tados protes tantes de l i m p e r i o , pa ra que 
se pus ie ran f ren te a f rente de l empera
dor , c a t ó l i c o celoso, y de l a firme a l i ada 
de é s t e , E s p a ñ a . 

E l r e y de F r a n c i a se p r o p o n í a m á s 
adelante t o m a r pa r t e en esta u n i ó n . Des
p u é s de muchos esfuerzos, E n r i q u e v i ó 
rea l izado su pensamiento, que l a m a y o 
r í a de los Estados protes tantes de A l e 
m a n i a , amenazados po r l a Con t r a r r e 
f o r m a c a t ó l i c a , cada d í a m á s potente , 
f o r m a r o n , en 1608, u n a estrecha « U n i ó n » 
que p r o m e t í a a E n r i q u e de F r a n c i a u n 
poderoso apoyo c o n t r a los Habsbu rgos . 
Es te acon tec imien to i n s p i r ó a l r e y l a 
idea de l l e v a r a A l e m a n i a e l a taque que 
q u e r í a d i r i g i r c o n t r a toda l a casa de 
H a b s b u r g o . 

A esta l u c h a se refiere el « g r a n p l a n » 
que ü n a t r a d i c i ó n , has ta ahora m u y 
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c r e í d a , a t r i b u í a a E n r i q u e I V , y s e g ú n 
el c u a l se h a b í a propuesto nada menos 
que d i v i d i r l a E u r o p a en quince Estados 
i g u a l m e n t e poderosos que, a manera de 
r e p ú b l i c a c r i s t i ana , formasen una eter
n a a l i anza de paz y uniesen todas sus 
fuerzas pa ra a r r o j a r a los turcos de E u 
ropa . 

Es a l t amen te i n v e r o s í m i l que u n p o l í 
t i c o t a n p r á c t i c o y t a n sensato como 
E n r i q u e I V concibiese u n p l a n t a n q u i 
m é r i c o , precisamente é l que s iempre ha
b í a m a n t e n i d o t a n amistosas relaciones 
con los turcos . E x a m i n a n d o , s in embar
go, e l o r i g e n de esta t r a d i c i ó n , veremos 
que e l « g r a n p l a n » s ó l o estuvo en e l pen
samien to de u n h o m b r e de Estado que, 
habiendo sido separado de l gobierno i n 
med ia to , e n t r e t u v o sus ocios en esc r ib i r 
memor ia s f a n t á s t i c a s pa ra g lor i f i ca rse 
a s í y a su soberano a costa de sus res
pect ivos sucesores. Es te hombre de Es
tado fué M a x i m i l i a n o S u l l y . L o s planes 
del r e y eran, en r ea l i dad , de m á s senci
l l a , n a t u r a l y f á c i l r e a l i z a c i ó n , y , sobre 
todo, menos desinteresados d é l o que Su
l l y qu iere hacernos creer. Prec isamente 
sobre este p u n t o estamos h o y comple ta 
mente i n fo rmados p o r los m ú l t i p l e s y 
extensos mate r ia les d i p l o m á t i c o s que po
seemos (1). 

(1) Mauricio Rítter, en sus Memorias de Sully 
y del <Lgran plan» de Enrique I V , lo propio que 
yo en la tercera parte de mi obra Enrique I V . y 
Felipe I I I , hemos creído preciso declararnos re
cientemente, admitiendo la opinión de muchos 
autores antiguos, contra la realidad del llamado 
«gran plan» de Enrique I V . Rítter ha demostrado 
que los datos de Sully acerca de esto se contradi
cen en los puntos más esenciales e importantes, 
hasta el punto de hacerse incomprensibles y de 
estar en flagrante contradicción con las relaciones 
exteriores. Además de esto, en sus Economías 
reales ha incurrido en una multitud de inverosi
militudes patentes y de falsificaciones de docu
mentos. Yo he podido aumentar el número de 
éstas demostrando que las memorias de Sully no 
sirven en concepto de obra histórica, por su falta 
de veracidad. He procurado poner de manifiesto 
los puntos históricos en que se basan sus Econo
mías reales, puntos que en nada se relacionan con 
la ciencia histórica. Además, por lo que a los úl
timos años de Enrique I V se refiere, he podido 
convencerme, examinando un material completo 
de documentos, no sólo de que ningún ministro 
francés, ni embajador, ni soberano extranjero tu
vieron noticia de la «República cristiana» supuesta 
por Sully, Sino de que los mismos hechos en que 
Sully pretende fundarla son completamente in
exactos. Según dice, Inglaterra, Dinamarca, Sue-
cia, Saboya, Venecia, los Países Bajos, los canto
nes protestantes suizos, los Estados protestantes 
de Alemania, el duque de Baviera, los Estados de 
Hungría, Bohemia, Baja Austria, Moravia, Silesia 
y Lusacia ofrecieron al rey de Francia su apoyo . 

E n 25 de marzo de 1609 m u r i ó , s in de
j a r herederos varones, J u a n G u i l l e r m o , 
uno de los m á s poderosos p r í n c i p e s a le
manes, duque de C l é v e r i s , Ju l i e r s y 
B e r g , conde de L a M a r c a y É a v e n s b e r g , 
y s e ñ o r de R a w e n s t e i n . Muchos p r í n c i 
pes ambic ionaban t a n p i n g ü e herencia , 
los unos, como el elector de Brandebur -
go y e l m a r g r a v e do Neu burgo, porque 
se h a b í a n casado con , ind iv iduos de aque-

pof medio de una alianza formal para realizar 
aquel plan. Ahora bien, documentos auténticos, 
memorias de embajadores franceses y datos de 
tratados demuestran que sólo la Unión protestan
te y la Saboya se aliaron con la Francia, y eso 
solamente para algunos fines prácticos, entre los 
cuales no se hablaba siquiera de la «República 
cristiana.» En cuanto a los demás Estados de que 
nos habla Sully, los unos nunca pensaron en 
aliarse con Enrique I V , los otros rechazaron ex
presamente la alianza que éste les proponía, y en 
ninguno de esos casos se trató tampoco de la «Re
pública cristiana.» Así se encontraba la cuestión 
cuando J. A. Wijnne, en su De groóte en de Kleine 
Flannen Hendrik I V («Los grandes y pequeños 
planes de Enrique IV»), en el periódico De Gids 
(1879, I I , 421), quiso demostrar nuevamente la 
realidad del llamado «gran plan» que ya Ranke 
había señalado como una quimera, procurando, 
ante todo, defender la veracidad de las Economías 
reales, ¿pero cómo? Haciendo resaltar, de entre el 
sinnúmero de pruebas que de lo contrario existían, 
una sola inverosimilitud, y en cierto modo false
dad. Había yo dicho, como muchos otros, en mi 
Enrique I V y Felipe I I I ( I I I , 496), lo siguiente: 
Una de las más atrevidas invenciones de Sully es 
la pretendida creación, por la Asamblea de nota
bles de Ruán (1596), de un Consejo de razón, 
cuando ni en Thou, que da cuenta de los demás 
acuerdos de los Estados, ni en los demás historia
dores concienzudos de aquella época, muchos de 
los cuales han bebido en las fuentes oficiales, no 
se encuentra mención alguna de tal Consejo, cuya 
historia sirve sólo para glorificar a Sully. Wijnne 
cita un documento, sacado de la Historia de los 
Estados generales, de Picot, tomo I I I , según el 
cual los notables (lo mismo que dice Sully) conce
dieron al rey cinco millones de escudos para aten
der a su corte y a su ejército, queriendo reservar 
el resto de las rentas del Estado para otros objetos 
determinados. ¿Qué prueba esta coincidencia del 
presupuesto votado por los Estados con la afirma
ción igual de Sully, respecto de la existencia del 
Consejo? Nada enteramente. Sólo se ve que Sully 
tuvo presentes los documentos oficiales, pero los 
arregló según convenía a su orgullo y a su ambi
ción de gloria. En ningún documento oficial se 
encuentra mencionado el Consejo de razón; pero 
el señor Wijnne tiene todavía una flecha en su 
arco: Groulard, que era miembro de la Asamblea 
de notables de Ruán, dice en sus Memorias (Peti-
tot, I , X L I X , 353): «Los señores del Consejo nos 
echaron en cara (es decir, a una diputación de la 
Asamblea) las dificultades que presentaría tener 
las cantidades que el rey esperaba recibir si se 
quisiera observar el rigor del departamento de 
nuestra acta,» y el señor Wijnne opina que la 
expresión departamento era la distribución de los 
ingresos entre los individuos del Consejo de razón, 
cuaudo lo que ella significa es simplemente la 
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l i a f a m i l i a , y los o t ros , como e l elector 
de Sajonia especialmente, porque h a b í a n 
firmado a n t i g u a m e n t e t r a tados heredi 
t a r io s con l a casa de Cié ver i s . 

L o s m á s a t revidos se apoderaron d é l a 
herencia; en vano o f rec ió el emperador 
a los pretendientes que é l r e s o l v e r í a l a 
c u e s t i ó n ; B r a n d e b u r g o , cuyos derechos 
e ran genera lmente considerados como 
los m á s l e g í t i m o s , y Neuburgo t o m a r o n 

consignación que en el presupuesto señalaban, 
como hemos dicho, los notables al monarca. Si el 
señor Wijnne hubiese seguido leyendo a Groulard, 
hubiera visto que excluye por completo la crea
ción de un Consejo de razón. En efecto, Groulard, 
en la obra citada, añade: «El cardenal de Goudy 
replicóles que nada podía variarse en este punto, 
que la Compañía no estaba ya reunida, y que ha
bía demasiada delicadeza en sus peticiones, que 
sólo tendían a cobrar todas las cantidades y a 
continuar todos los desórdenes de los pasados 
años: cada uno de nosotros opinó lo mismo. De 
suerte que ellos, viendo que no quería concederse 
nada, hicieron que Su Majestad disolviera al si
guiente día la Compañía, de cuyo hecho presagia
ron muy mal muchos de sus individuos, y temie
ron que muchas personas de honor, volviendo con 
pocas esperanzas a sus provincias, llenaran la 
Francia de espanto.» De modo, pues, que el rey 
no aceptó las proposiciones de los notables, lo 
cual produjo fatales consecuencias y gran descon
tento. jCómo armonizar esto con la afirmación de 
Sully de que el rey accedió a la principal exigen
cia de los notables, que era la creación de un 
Consejo de razón, y de que éste funcionaba ya a 
los dos meses de haber sido disuelta la Asamblea 
de los notables? ¡Quizás, por el contrario, rechazó 
Enrique la petición de la creación de un presu
puesto modelo! Además de que no hay huella al
guna que nos indique la existencia del Consejo de 
razón, casi puede afirmarse que de haberse pro
puesto la creación del tal Consejo, habríase estre
llado la petición ante la negativa del rey, según se 
desprende de las propias palabras de Groulard, 
uno de los individuos de la diputación. No ha 
conseguido, pues, el señor Wijnne salvar ni en un 
solo punto la veracidad de Sully. ¿He de hacer 
notar que aun cuando el éxito hubiese sido más 
satisfactorio para él, esto nada hubiera significado 
en la cuestión concreta de que se trata, desde el 
momento en que se ve obligado a aceptar las de
más afirmaciones que Rítter y yo hacemos, y que, 
bien que en términos generales, acepta realmente? 
Por lo que se refiere al plan de la República cris
tiana de quince Estados, procura el señor Wijnne 
probar la verdad de su existencia por la opinión 
de otros autores, citando en primer lugar a d'Au-
vigné, cuyo trabajo es completamente indepen
diente de las Economías reales, pues que su His
toria universal y sus Memorias se publicaron res
pectivamente en'1620 y 1628, mientras que la 
obra de Sully apareció en 1638; pero, en primer 
lugar, es cierto que d'Auvigné nos habla de un 
«gran plan» con detalles completamente aventu
rados, mas nada nos dice de la República cristiana 
ni de sus quince Estados, de suerte que el «gran 
plan» de Sully sigue en el aire como antes. En 
segundo lugar, ¿y si Sully hubiese fundado su 
quimera en las palabras de d'Aubigné? Ya he ma
nifestado esta opinión en mi Enrique I V y Feli-

p o s e s i ó n de aquellos t e r r i t o r i o s codicia
dos, a pesar del i m p e r i a l manda to y pre
v i o c o m ú n acuerdo entre ambos Estados, 
p r o m e t i é n d o s e a u x i l i o r e c í p r o c o pa ra 
conservar lo a d q u i r i d o y tomando , en su 
consecuencia, e l nombre de p r í n c i p e s 2?o-
sidentes. 

Es to c o n s t i t u í a , indudab lemente , u n 
a tentado c o n t r a los derechos del empe
rador , y a m e n a z ó crear u n conf l ic to en-

pe I I I , y demostrado que Sully bebió en las 
fuentes de d'Auvigné para unir a las de éste sus 
propias investigaciones. Y que no puede hacerse 
gran cuenta de las apreciaciones de d'Auvigné, 
como hace el señor Wijnne, lo demuestran las 
propias afirmaciones de aquel historiador, de que 
el rey había querido lanzar 50,000 hombres sobre 
España, y de que el archiduque Alberto le había 
prometido auxiliarle en sus pretensiones a la co
rona imperial, afirmaciones que se oponen harto 
evidentemente a la verdad para que sea necesario 
refutarlas. Apenas se concibe cómo el señor Wijn
ne puede citar el testimonio de Bassompierre en 
apoyo de la verdad de las afirmaciones de Sully. 
En efecto, Bassompierre refiere (Petitot, I I , X IX , 
424) que el duque de Saboya había excitado repe
tidas veces al rey para que atacara a España, y 
que la fuga de Condé a Bélgica había decidido a 
Enrique a declarar la guerra a España y atacar al 
propio tiempo a la Italia española y a los Países 
Bajos. Esto es todo cuanto dice el citado autor, el 
cual ni siquiera emplea la frase de «gran plan.» 
El señor Wijnne se guarda bien de analizar los 
datos de Bassompierre; sólo le cita en general 
para robustecer sus propias afirmaciones y para 
hacer alarde de su nombre. Tal proceder causa 
sorpresa y es poco propio de una verdadera inves
tigación crítica. También cita el señor Wijnne las 
Memorias de Fontenay Mareuil y de Richelieu, 
porque el primero habla (Petitot, I , L, 11) de los 
«planes que tenía Enrique el Grande (no de los 
grandes planes, como dice el señor Wijnne)» y 
porque el segundo (Petitot, I , X X I , 16) se refiere 
a «ese gran plan.» Pero es evidente de todo punto 
que de plan, y aun de gran plan, puede calificarse 
la guerra que Enrique I V proyectaba contra la 
casa de Austria, sin que al hacerlo asi se le ocurra 
a nadie pensar en los sueños de Sully. Querer que 
aquella expresión sea una prueba en favor de las 
afirmaciones de éste, es un mero juego de pala
bras, una argucia de abogado, tanto más cuanto 
que Fontenay Mareuil y Richelieu manifiestan 
opiniones contrarias casi en un todo a las de Sully. 
Hablemos, ante todo, de Richelieu, que es el más 
importante y que más crédito nos merece. Dice 
este autor que el rey quería conquistar a "Génova 
y Nápoles para sí, y a Milán y Monferrato para 
Saboya, que había de ser transformada en un 
«Reino de los Alpes;» que además quería atraer a 
la alianza a Venecia, Toscana, Parma, Módena y 
Mantua, prometiéndoles toda clase de ventajas. 
«Para ejecutar más fácilmente este «gran plan,» 
añade Richelieu; de suerte que únicamente a esto 
se refiere el gran plan de que antes nos habla; y 
el señor Wijnne ha tenido el atrevimiento de men
cionar las palabras «grán plan» como una prueba 
del aserto de Sully, calculando sin duda que sus 
lectores no tendrían a, HIMIO sqr.fllas Memorias 
para comprobar sus afirmaciones. Richelieu añade 
que Enrique, para facilitar la ejecución de este 
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t r e é l y los p r í n c i p e s posidentes. E n r i 
que I V no v a c i l ó en ponerse decidida
men te a l l ado de estos ú l t i m o s , p rome
t i é n d o l e s su a u x i l i o y p rocurando que 
les a p o y a r a n t a m b i é n todos los p r í n c i 
pes protes tantes . P a r e c í a l e haber l l ega 
do e l m o m e n t o o p o r t u n o de comenzar l a 
l u c h a que du ran t e t a n t o t i e m p o h a b í a es
tado preparando c o n t r a los Habsburgos . 
Cuando E o d u l f o propuso a su he rma-
gran plan, quiso, con motivo de la cuestión de 
Juliers, operar un movimiento en el Ein, aunque 
sin intención de fortificarse en aquellos territorios. 
Cierto que durante' la guerra hubiera preferido 
atacar la Mandes y hacer del Ein la frontera de 
sus Estados, pero en la primavera de 1610 no pen
saba todavía en ello. La protección a los débiles 
contra la casa de Habsburgo y la reconquista de 
las posesiones francesas de Italia, hubieran sido 
las causas primordiales de la guerra; pero también 
en esto tenía su parte importante el amor, y aquí 
entra la historia de la princesa de Condé. ¿Dónde, 
pues, se encuentra que la Eepública cristiana fue
se la causa de la guerra? No nos entretendremos 
en examinar la opinión de Fontenay Mareuil, por
que, a pesar de ser muy veraz, incurre en la pri
mera parte de sus Memorias en una porción de 
errores (véase Enrique I V y Felipe I I I , tomo I I I , 
pág. 431), que se comprenden atendiendo a que 
entonces sólo contaba quince años. Basta, pues, 
para nuestro objeto el hecho de que no da indica
ción alguna acerca del proyecto de alianza de los 
quince Estados. El señor Wijnne, comprendiendo 
esto, busca un subterfugio en las siguientes pala
bras de aquél (pág. 434): «Nada indica, en las 
Economías reales, que el rey o sus ministros hu
biesen puesto, durante los últimos años del rei
nado de Enrique I V , manos a la obra, para llegar 
a la creación del Estado cristiano.» Pero esto es 
completamente inexacto. Sully, en una Memoria 
de 1609, hablaba al rey de la organización de la 
Eepública cristiana, y a fines del propio año, 
después de haber estallado la guerra de sucesión 
de Juliers, Sully mandó a los señores de Boissige, 
Tresne-Canayé, Aucel y Bongars a distintas cortes 
para dar a conocer en ellas los planes del rey rela
tivos a la república cristiana ( Economías reales, 
Petitot, I I , V I I I , 240, 326, 344). El señor Wijnne 
no se tomó, pues, el cuidado de leer toda la obra 
de Sully, pues no es de creer que deliberadamente 
diera a sus lectores noticias erróneas, y si se vió 
obligado a darlas en algún punto, fué porque nin
gún escritor contemporáneo, a excepción de Sully, 
dice, én 1609, y aun en 1610, una sola palabra acerca 
de la Eepública de los quince Estados, y porque, 
por el contrario, todos los documentos auténticos 
se refieren a negociaciones y objetivos de la polí
tica francesa, muy opuestos a aquéllos. Sully dice 
que los embajadores franceses tenían por misión, 
en 1609, defender la idea de una Eepública cris
tiana, lo cual es enteramente falso. A l querer el 
señor "Wijnne (pág. 436) demostrar la realidad, 
por mí y por Eítter negada, de la embajada de 
Sully a Isabel de Inglaterra, por medio de otra 
supuesta carta del rey dirigida a Sully, y copiada 
de las Economías reales, hace un papel tanto más 
ridículo cuanto que basta volver la hoja en las 
Cartas misivas de Enrique I V para convencerse 
de la ilegitimidad de aquella carta, pues en ella 
se habla de la muerte de Isabel dos días antes de 

no, el duque Leopoldo , e l secuestro de l a 
herenc ia y este ú l t i m o se a p o d e r ó , po r 
u n golpe de mano , de l a i m p o r t a n t e for 
taleza de J u l i e r s , d e c l a r ó E n r i q u e abier
t amente que no q u e r í a p e r m i t i r que u n 
p r í n c i p e a u s t r í a c o se apoderara de los te
r r i t o r i o s de C l é v e r i s , so p re t ex to de que l a 
casa de A u s t r i a h a b í a y a arrebatado bas
tantes comarcas a l a r e l i g i ó n ; y m i e n t r a s 
p r o c e d í a a hacer los necesarios aprestos 

que el rey tuviera noticia de tal suceso. El señor 
Wijnne reconoce esto, aunque en términos poco 
concretos, después de haber citado con aire de 
triunfo la mencionada carta apócrifa para confir
mar lo de la embajada de Sully a Isabel. ¿Es esto 
proceder con lealtad o contar con la credulidad 
de los lectores superficiales? El señor Wijnne aña
de: «Es difícil asegurar cuál fué el origen de estos 
planes, pero es innegable que se agitaron en la 
mente del rey durante los últimos años de su 
reinado.» ¿Y por qué? Porque Aerssen, el embaja
dor holandés en París, dice que el rey le había 
manifestado que bajo el pretexto de la cuestión 
de Cléveris, quería comenzar una guerra general 
para poner freno al orgullo del rey español y em
prender grandes cosas. ¡Como si con esto nos di
jera algo nuevo! ¡Como si Enrique no hubiese 
hecho todo lo posible para atraer a su alianza a 
los Estados generales, med;ante seductoras pro
posiciones! ¿Hemos de discutir sobre logogrifos? 
Sully da a su proyecto quimérico el nombre de 
gran plan; otros escritores nos hablan de planes, 
de grandes planes, de grandes cosas de Enrique I V ; 
¿qué armonía guardan estos últimos con el plan 
de Súüy? Lo mismo puede decirse del panegírico 
que de Enrique I V hizo Dupleix, el cual ni una 
palabra nos dice del plan que Sully, con tanta 
frecuencia, aunque con tantas contradicciones, nos 
cita. ¡Qué contraste ofrece el plan de la gran Ee
pública cristiana que hubo de estar en la mente 
del rey durante los últimos años de su reinado, 
con el final de la obra del señor Wijnne, donde se 
señala, aventajándome en este punto, a la prin
cesa de Condé como causa única de la guerra, pre
sentándola como nueva Elena por'cuyos hermosos 
ojos había de estallar un conflicto universal! ¿En 
qué queda, pues, lo de la Eepública cristiana y de 
la expulsión de los turcos de Europa? Eeciente-
mente (1882) el doctor Ed. Eott, en su obra cita
da Enrique I V , los suizos y la Al i a Italia, des
pués de discutir imparcialmente la cuestión del 
gran plan de Sully, llega a la misma conclusión 
que yo. Los cantones católicos suizos no se mos
traban propicios a la alianza con Francia (pági
na 443). «Las afirmaciones de Sully respecto do 
Italia y de Suiza son tan equivocadas como las 
que se refieren a la división de Alemania (pági
na 448).» Paulo V se mostraba extraordinaria
mente favorable a España; el gran duque de Tos-
cana estaba a punto de firmar con esta nación una 
estrecha alianza; Venecia estaba tan lejos de seguir 
el ejemplo de Saboya que pidió a Enrique renun
ciara a sus planes sobre Italia, bajo el pretexto 
de que esta lucha sólo podría aprovechar a los 
turcos, pero en realidad para intentar algo en la 
península (pág. 449). ¡Todos, en fin, so pnnen en 
contradicción con las afirmaciones de Sully! De 
aquí que la campaña del señor Wijnne en pro de 
éste haya tenido poco eco entre los autores bien 
informados e imparciales. 
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m i l i t a r e s , p r o c u r ó por todos los medios 
que sus al iados entrasen en c a m p a ñ a . 

S i n embargo , l a Unión- , los ingleses y 
los holandeses qu i s i e ron hacer a lgo po r 
los posidentes, s i n obl igarse pa ra nada 
con F r a n c i a ; y en I t a l i a só lo Saboya 
y M a n t u a se m o s t r a r o n dispuestas a en
t r a r en l a a l i anza francesa. A l g o des
a n i m a d o por estas decepciones, se mos
t r a b a E n r i q u e m á s i n c l i n a d o a u n ar re
g l o con los Habsburgos cuando l a l u c h a 
p o l í t i c a a d q u i r i ó m a y o r fuerza por efecto 
de u n acon tec imien to que se re lac ionaba 
í n t i m a m e n t e con los intereses personales 
d e l mona rca . 

E n r i q u e I V era de t emperamen to san
g u í n e o y a m a n t e desenfrenado de los 
placeres. A l a p a r que sus luchas p o l í t i 
cas y re l ig iosas , vemos c o n t i n u a m e n t e 
desarrol larse sus i n t r i g a s amorosas, 
siendo en este p u n t o , como en todos los 
d e m á s , p a r t i d a r i o de l abso lu t i smo r e a l 
que h a b í a fundado en F r a n c i a . 

E n aquel la s a z ó n , cuando contaba y a 
sesenta a ñ o s , c o n c i b i ó una a rd ien te pa
s i ó n p o r l a hermosa h i j a del condestable 
de M o n t m o r e n c y , C a r l o t a , j o v e n de q u i n 
ce a ñ o s . P a r a da r a su p a s i ó n c ie r to as
pecto decente, o b l i g ó a su d é b i l p r i m o , 
e l p r í n c i p e de C o n d é , a que se casase con 
C a r l o t a , esperando encon t r a r en é l u n 
m a r i d o complac ien te ; y apenas se h izo 
e l m a t r i m o n i o , r e n o v ó sus asiduidades, 
pero e n c o n t r ó en C o n d é una tenaz e i n 
quebran tab le res is tencia . 

A pesar de esto, p r o c u r ó conseguir l o 
que se p r o p o n í a p o r medio de astucias, 
c a l u m n i a s , amenazas, presentes y ver
sos, de t a l suerte que e l p r í n c i p e de Con
d é se v i ó ob l igado a h u i r a sus posesio
nes de P i c a r d í a , j u n t o a l a f r on t e r a 
be lga . E n vano e l monarca , disfrazado 
p r i m e r o de pe reg r ino y luego de pas
t o r (1), p r o c u r ó acercarse a su amada; 
s i empre fué descubierto a t i e m p o ; y en 
v i s t a de t a n i nnob le proceder por pa r t e 
d e l r ey , no se c o n s i d e r ó C o n d é , y con ra 
z ó n , seguro en F r a n c i a y h u y ó con su 
esposa a los P a í s e s Bajos e s p a ñ o l e s , es 
decir , a Bruselas (a fines de n o v i e m b r e 
de 1609). 

E s t a fuga no s ó l o d i s g u s t ó a E n r i q u e , 
s ino que le e s p a n t ó , pues t e m í a que Con
d é , p r i m e r p r í n c i p e de l a sangre, se a l i a 
r a con E s p a ñ a c o n t r a l a segur idad de l 
r e ino . E l deseo de poseer a l a pr incesa y 
l a necesidad p o l í t i c a se u n i e r o n enton-

{1) Acerca de esas aventuras, véase la poesía 
de Virey, secretario del príncipe, titulada E l rap
to inocente, publicada por Halphen (París, 1859). 

ees pa ra hacer de aquel asunto e l objeto 
p r i n c i p a l de sus cuidados, a s í es que en
v i ó embajadores a l a r ch iduque A l b e r t o 
y despachos a M a d r i d , p id i endo encare
c idamente le fuera en t regada l a f u g i t i v a 
pareja . 

E l a r ch iduque A l b e r t o era u n p r í n c i 
pe p a c í f i c o , que s iempre h a b í a deseado 
estar en relaciones con sus poderosos 
vecinos los franceses, con l o cua l se ha
b í a captado l a a n t i p a t í a de los e s p a ñ o 
les, y que en l a m i s m a c u e s t i ó n de C ié -
ve r i s h a b í a dado muest ras de una con
descendencia que r a y a b a en deb i l i dad . 
Pero cuando se le propuso l a i n f a m i a de 
e n t r e g a r a los inocentes f u g i t i v o s a sus 
perseguidores, sus leales sen t imientos se 
sublevaron; r e c h a z ó con frase e n é r g i c a , 
aunque c o r t é s , t a l demanda, c o n t e n t á n 
dose con sup l i ca r a l p r í n c i p e que bus
cara u n r e fug io m á s apar tado de F r a n 
cia y m á s p r o p i o pa ra su segur idad per
sonal . 

I g u a l r e s o l u c i ó n t o m ó el gobierno de 
M a d r i d , a pesar de sus v i v í s i m o s deseos 
de e v i t a r l a guer ra . Fe l ipe I I I o r d e n ó al 
p r í n c i p e que se r e t i r a r a a M i l á n , m a n i 
festando a l r ey de F r a n c i a que no esta
ba dispuesto a hacer m á s concesiones. 
L a pr incesa C a r l o t a se q u e d ó , en t a n t o , 
en Bruselas , bajo e l a m p a r o de l a a r c h i 
duquesa. E n r i q u e h a b í a conseguido, po r 
medio de u n a correspondencia secreta, 
conquis ta r a l a pr incesa, a pesar de su 
m a r i d o , de qu ien e l l a q u e r í a separarse 
de f in i t i vamen te . Sus cartas , l lenas de 
a t r a c t i v o , acrecentaron de u n modo i n 
c r e í b l e l a p a s i ó n del r ey , a qu i en Car lo 
t a , s in embargo , no q u e r í a entregarse 
has ta que estuviese decretada l ega lmen
te su s e p a r a c i ó n . 

Este hecho innob le h izo perder a l rey 
l a c o n s i d e r a c i ó n de que gozaba a los ojos 
de sus subdi tos y especialmente de los 
ex t ran jeros . L a s potencias no v i e r o n por 
q u é m o t i v o h a b í a n de enredarse en una 
gue r ra europea a causa de los a m o r í o s 
de l r ey f r a n c é s . 

L o s U n i d o s firmaron, en Suabia, con 
E n r i q u e I V u n t r a t a d o de a l i anza , refe
rente t a n só lo a l a c u e s t i ó n de C l é v e r i s , 
y en v i r t u d del c u a l só lo se i m p o n í a n 
cargas a F r a n c i a (febrero de 1610), y a l 
gunas semanas d e s p u é s firmó esta n a c i ó n 
o t r o , en Brosolo , con e l duque de Sabo
y a , a qu ien , a cambio de su c o o p e r a c i ó n 
c o n t r a E s p a ñ a , se p r o m e t i ó l a conquis
t a y c e s i ó n de todo e l ducado de M i l á n . 

E n e l i n t e r i o r de F r a n c i a o f r e c í a n s e 
t a m b i é n no p e q u e ñ a s d i f icu l tades . 

A pesar de l f avor que a l c lero y espe-
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c ia lmen te a las o r d e n e s m o n á s t í c a s y a los 
j e s u í t a s h a b í a dispensado E n r i q u e I V , 
no h a b í a é s t e conseguido atraerse com
ple tamente a l elemento u l t r a c a t ó l i c o de 
su p a í s , e l cua l se i n d i g n a b a a l ver que 
el r ey p r o t e g í a e n é r g i c a m e n t e a sus sub
d i tos protes tantes c o n t r a todo ataque de 
una plebe f a n á t i c a y que se negaba a i n 
t r o d u c i r l a I n q u i s i c i ó n en F r a n c i a . A s í 
es que h a b í a sacerdotes, especialmente 
en las comarcas mer id iona les , que o m i 
t í a n en l a misa las preces por el monar 
ca, y misales en los cuales tales preces 
no estaban impresas. 

L a i n d i g n a c i ó n del clero sub ió de p u n 
to cuando v i ó que, en l a c u e s t i ó n de C ié -
ver i s , e l r ey se p o n í a de par te de los he
rejes cont ra el emperador c a t ó l i c o y sus 
no menos or todoxos al iados. L o s p red i 
cadores f a n á t i c o s v o l v i e r o n a t r o n a r con
t r a los reformados, c o n t r a todos los que 
les to le raban y con t r a e l m i s m o r ey . N i 
l a presencia de é s t e era bastante a poner 
freno a aquellos predicadores, ent re los 
cuales se d i s t i n g u í a n a lgunos j e s u í t a s . 
U n o de los m á s fogosos, e l padre Char-
t i e r , se a t r e v i ó a contestar a l a p e t i c i ó n 
del monarca de que o ra r a por é l , con las 
s iguientes palabras: « S e ñ o r , ¿ c ó m o he
mos de poder o r a r por V . M . si quiere i r 
a una comarca de herejes para e x t e r m i 
n a r a los c a t ó l i c o s que a l l í exis ten to
d a v í a ? » 

P a r e c í a i n m i n e n t e una l u c h a ab ie r t a 
entre el r ey y sus an t iguos amigos los 
j e s u í t a s , pues e l p r i m e r o les preparaba 
algunos d e s e n g a ñ o s en cier tas cosas que 
eran m u y Caras a l a orden y los segun
dos no d i s imu laban su despecho. E n r i q u e 
exclamaba, l leno de sorpresa: « L a raza 
de l a L i g a no h a desaparecido t o d a v í a , 
¡ m a l d i t a L i g a ! » 

E n tales c i rcuns tancias , su p rop ia es
posa, M a r í a , y su m i n i s t r o de Negocios 
extranjeros , V i l l e r o y , le aconsejaron 
prudencia y m o d e r a c i ó n ; pero los suce
sos se h a b í a n encadenado de t a l manera 
que no era posible pensar y a en una r e t i 
rada; n i la duda n i las t r i s tes sospechas 
de una i n m i n e n t e c a t á s t r o f e , de las cua
les no pudo l ib ra r se E n r i q u e , fueron bas
tantes para aplazar l a c r i s i s . 

Los p repara t ivos de gue r r a prosiguie
r o n con a c t i v i d a d y en F r a n c i a y Suiza 
se h i c i e ron i m p o r t a n t e s levas; t r a z ó s e e l 
p l a n de c a m p a ñ a en grandes proporc io
nes; 16,000 franceses, mandados por el 
m a r i s c a l pro tes tan te L e s d i g n i é r e s , se 
u n i r í a n con otros t an tos saboyanos, con
ducidos por Car los M a n u e l , para a tacar 
el Mi lanesado. L o s grisones, reforzados 

con a lgunas t ropas francesas y mandados 
por u n genera l f r a n c é s , d e b í a n i n v a d i r 
el T i r o l y , en su caso, penet rar por e l 
N o r t e en e l t e r r i t o r i o de M i l á n (1). A I 
frente de 12,000 hombres , L a F o r c é , o t r o 
hugonote , d e b í a i n v a d i r l a N a v a r r a , des
contenta de l a s o b e r a n í a caste l lana, y 
exc i t a r a los moriscos que se encon t raban 
t o d a v í a en E s p a ñ a a que se sub levaran . 

E l grueso de l e j é r c i t o , compuesto de 
35,000 hombres, d e b í a reuni r se en Cha-
l ó n s , j u n t o a l M a r n e , pa ra d i r i g i r s e , a 
las ó r d e n e s del p rop io rey , con t r a J u l i e r s , 
delante de cuya for ta leza d e b í a n u n í r s e 
le 10,000 alemanes, 8,000 holandeses y 
4,000 ingleses, los dos ú l t i m o s c o n t i n 
gentes como aliados de l a U n i ó n a lema
na. L a i n v a s i ó n del t e r r i t o r i o de Ju l i e r s 
y C l é v e r i s d e b í a hacerse por e l L u x e m -
burgo , con lo cua l se r o m p e r í a n las hos
t i l idades con t ra e l a rch iduque A l b e r t o y 
q u i z á s , aunque no se sabe con toda segu
r i d a d , se i n t e n t a r í a u n golpe de m a n o 
sobre Bruselas pa ra l i be r t a r a l a pr ince
sa de C o n d é . 

T e n í a s e , pues, en proyecto una g u e r r a 
genera l y encarnizada con t r a los Habs-
burgos, debiendo comenzar las h o s t i l i 
dades a fines de m a y o . 

E s p a ñ a c o n o c í a toda l a g ravedad d é l a 
s i t u a c i ó n , a s í es que h izo grandes apres
tos m i l i t a r e s : a u m e n t ó s e has ta 40,000 
hombres e l con t ingen te de e j é r c i t o que 
h a b í a en M i l á n ; en l a p e n í n s u l a se re
u n i e r o n 80,000 hombres y en los P a í s e s 
Bajos 18,000. E l conde de Fuentes, go
bernador de M i l á n , a u m e n t ó las f o r t i f i 
caciones de su t e r r i t o r i o , y t a m b i é n h izo 
sus p repara t ivos e l emperador . E c h ó s e 
mano de todas las rentas del Es tado y de 
los capitales pa r t i cu la res para recaudar 
las cantidades necesarias, y se h izo , asi
m i s m o , u n l l a m a m i e n t o a los vasal los 
e s p a ñ o l e s de I t a l i a , tales como los duques 
d é M ó d e n a , P a r m a y U r b i n o , y e l p r o p i o 
g r a n duque de Toscana no se a t r e v i ó a re
husar a l r ey c a t ó l i c o el d inero que l e 
p i d i ó . E n M a d r i d se preparaba y a e l 
manif ies to de guer ra l l eno de amargas y 
no infundadas quejas con t r a E n r i q u e I V . 

Este quiso, en 19 de m a y o de 1610, v i 
s i t a r l a C h a m p a ñ a , y n o m b r ó regente, 
duran te su ausencia, a su esposa, a cuyo 
lado puso u n Consejo, compuesto, en su 
m a y o r par te , de c a t ó l i c o s . A s í pensaba 
contener a é s t o s c o n f i á n d o l e s e l gobier
no, m i e n t r a s e l e j é r c i t o se encontraba 
casi exc lus ivamente en manos de los h u 
gonotes. Conforme a los deseos de l a r e i -

(1) Rott., pág. 445. 
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n a y para rodea r l a de m a y o r p re s t ig io , 
l a h i zo coronar solemnemente en San 
D i o n i s i o , en 13 de m a y o ; b r i l l a n t e cere
m o n i a que encont ramos copiada en u n 
cuadro de Rubens, que se encont raba en 
e l L o u v r e . Tres d í a s d e s p u é s d e b í a tener 
efecto l a en t rada solemne de l a regente 
en P a r í s , cuando una h o r r i b l e ' c a t á s t r o f e 

de los herejes alemanes. R a v a i l l a c h a b í a 
c r e í d o atraerse l a a d m i r a c i ó n de los bue
nos y c o n q u i s t a r l a g l o r i a e t e rna l i b e r 
tando a l m u n d o c a t ó l i c o de t a n p e l i g r o 
so enemigo. E l golpe fué t a n cer tero que 
E n r i q u e só lo t u v o t i e m p o pa ra excla
m a r : « ¡No es n a d a ! » y c a y ó m u e r t o . 

V a r i a s veces se ha p re tend ido a v e r i -

i 

Coronación de María de Médicis. - Facsímile de nn grabado en cobre titulado «Pourtrait du Sacré et 
du Couronnement de Marie de Médicis, Royne tres chrestienne de Franco et de Navarro, faict á 
Sainct-Denis en Franco, le jeudy 13 de mal 1610. J . Le Clero excudit. Le Gaultier (1652-1641) 
sculpsit. N . Bollery invenit.» 

c a m b i ó de u n solo golpe, p o r comple to , 
l a faz de las cosas. 

A l regresar E n r i q u e I V a l a c a p i t a l , 
en 14 de m a y o , con e l objeto de cu ida r de 
los p r e p a r a t i v o s p a r a l a en t rada de l a 
r e ina , en o c a s i ó n en que, a las cua t ro de 
l a t a rde , pasaba en coche descubierto p o r 
l a estrecha cal le de l a F e r r o u n é r i e , por 
l a que, en aquel m o m e n t o , c i r cu l aban 
g r a n n ú m e r o de car ros , fué v í c t i m a de l 
p u f i a l de u n asesino. Es te era Franc i sco 
R a v a i l l a c , h o m b r e f a n á t i c o , c o r r o m p i d o 
por l a s doc t r inas reg ic idas de a lgunos 
escri tores j e s u í t a s y por los sermones que 
entonces se p red icaban c o n t r a l a expedi
c i ó n que p royec taba E n r i q u e en f a v o r 

gua r s i R a v a i l l a c t e n í a c ó m p l i c e s y si fué 
exci tado a l r e g i c i d i o por potencias ex
t ranjeras , pero las inves t igac iones no 
h a n p roduc ido resul tado a l g u n o p o s i t i v o . 
E l m i s m o R a v a i l l a c , a pesar de haber 
sido somet ido a los m á s atroces t o r m e n 
tos, d e c l a r ó s iempre que é l era e l ú n i c o 
culpado, y los c o n t e m p o r á n e o s mejor en
terados d i e r o n comple to c r é d i t o a sus pa
labras . Casi cada a ñ o h a b í a hab ido ten
t a t i v a s de asesinato c o n t r a E n r i q u e I V : 
l a de R a v a i l l a c fué l a m á s a fo r tunada . 
E l odio re l ig ioso , que ca rac te r i za todo 
el s i g lo x v i , se h a b í a mani fes tado una 
vez m á a por medio de u n c r i m t í n . 

E l de l i t o de aquel f a n á t i c o p rodu jo 
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una t e r r i b l e cr i s i s , pues con E n r i q u e I V 
perecieron sus grandes planes, que abar
caban todo e l m u n d o . U n n i ñ o y l a re
gencia de una muje r poco ap ta fueron 
los sucesores de aquel mona rca que no 
h a b í a pod ido ve r rea l izado por c o m p l e t ó 
n i n g u n o de sus proyectos b ien medi tados 
y e n é r g i c a y h á b i l m e n t e emprendidos : 
l a obra de su v i d a q u e d ó , pues, i n c o m 
p l e t a . 

Sus adversar ios se en t r ega ron a los 
mayores excesos de a l e g r í a . « ¡ E l S e ñ o r 
de los e j é r c i t o s lo h a hecho porque E n r i 
que se h a b í a enajenado todos los corazo
n e s ! , » e x c l a m ó e l Papa l l eno de j ú b i l o . 
E n E s p a ñ a , l a cor te , los magnates y e l 
pueblo se u n i e r o n p a r a celebrar e l acon
t e c i m i e n t o , que era considerado como 
u n a recompensa de l c ielo a l a d e v o c i ó n 
de Fe l i pe I I I y como u n a prueba de l a 
p r o t e c c i ó n que a é s t e dispensaba e l To
dopoderoso. 

E n efecto, los e s p a ñ o l e s se v e í a n l ib res 
de u n g r a n p e l i g r o en e l m o m e n t o p r ec i 
so en que el r e y de F r a n c i a se preparaba 
a i n f e r i r l e s u n go lpe m o r t a l . 

Pero l a r epen t ina mue r t e de E n r i q u e I V 
s ó l o fué u n cor to ap lazamien to pa ra l a 
r e a l i z a c i ó n de sus planes, pues de t a l 
m a n e r a h a b í a u n i d o y fo r t a l ec ido su r e i 
no , sobre t a n seguras bases h a b í a l evan 
t ado l a super io r idad m i l i t a r , r e n t í s t i c a y 
p o l í t i c a de F r a n c i a respecto del r e y c a t ó 
l i c o , que desde e l m o m e n t o en que u n a 
v o l u n t a d firme e i n t e l i g e n t e t o m a r a l a 
d i r e c c i ó n de F r a n c i a h a b í a de dec id i r 
se l a l u c h a en t re é s t a y E s p a ñ a , en t re 
los Borbones y los Habsburgos . E n r i 
que I V , a s í en l a a d m i n i s t r a c i ó n i n t e r i o r 
como en l a p o l í t i c a ex t e r io r , h a b í a t r a 
zado, con c l a ro t a l e n t o y g r a n firmeza, 
l a senda que d e b í a n seguir sus sucesores 
pa ra hacer de F r a n c i a l a p r i m e r a po ten
c ia de E u r o p a y p a r a conseguir que l a 
i n f l uenc i a francesa fuese l a que d ie ra el 
t o n o en todos los te r renos . E n este p u n t o 

h i s t ó r i c o puede apreciarse en toda su ex
t e n s i ó n l a obra de l m á s g r a n d e de los 
Borbones. 

E n p u n t o a l a l u c h a ent re las d i s t i n t a s 
re l ig iones , t a m b i é n E n r i q u e h a b í a f u n 
dado una nueva é p o c a , por m á s que no 
pudo v e r l a comple t amen te t e r m i n a d a . 
E n l a ú l t i m a m i t a d de l s i g lo a n t e r i o r 
se h a b í a v i s t o h a r t o evidente que l a Re
fo rma , con sus d iv is iones in t e s t inas y 
con sus sectas, enemigas en t re s i , no po
d í a pensar y a en conquis ta r a toda l a 
c r i s t i a n d a d ; las a n t i g u a s creencias aban
donaban y a l a defensiva, que en u n p r i n 
c ip io h a b í a n t omado , pa ra a taca r direc
t amen te a l a nueva r e l i g i ó n , y en este 
ataque, d i r i g i d o p o r los Habsburgos y 
especialmente por e l r e y de E s p a ñ a , ha 
b í a n conseguido grandes v i c t o r i a s sobre 
l a R e f o r m a , a r r e b a t á n d o l a considerables 
t e r r i t o r i o s y l l egando has ta someter a 
sus m á s levant iscos adeptos, los c a l v i 
nis tas . 

I sabe l de I n g l a t e r r a y E n r i q u e I V ha
b í a n ofrecido u n a r m i s t i c i o a l a Con t ra 
r e fo rma , pero e l m o n a r c a f r a n c é s t e n í a 
u n modo de v e r m á s elevado, habiendo 
sido e l p r i m e r p r í n c i p e ve rdaderamente 
t o l e r an t e y e l p r i m e r o que puso l a idea 
de l Es tado p o r e n c i m a de las l i m i t a c i o 
nes re l ig iosas . A c u s a d o , prec isamente 
por esto, de hereje po r los f a n á t i c o s de 
ambos pa r t idos , h a b í a i n t e n t a d o rea l i za r 
l a i g u a l d a d de derechos an te e l Es tado y 
den t ro de l Es tado , en t re los adeptos a 
las d i s t in t a s re l ig iones , y m u r i ó v í c t i m a 
de su noble idea. Su c r i t e r i o p e r t e n e c í a 
a l p o r v e n i r y se v i ó rea l izado d e s p u é s de 
los hor rores y miser ias de l a g u e r r a de 
t r e i n t a a ñ o s , pues, t e r m i n a d a é s t a , v i 
v i e r o n , s i no amistosa , po r lo menos p a c í 
ficamente e l ca to l i c i smo y el p ro tes tan t i s 
mo , las an t iguas y las nuevas creencias. 
L a s generaciones europeas t end ie ron , 
desde entonces, hac i a o t ros fines que se 
v i e r o n coronados p o r m á s fe l i z é x i t o . 
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A mediados de l s i g lo x v i E u r o p a ha
b í a a d q u i r i d o u n aspecto nuevo. 

D u r a n t e l a r g o p e r í o d o h a b í a p r e d o m i 
nado en l a E d a d med ia l a idea de que 
toda l a c r i s t i a n d a d del Occidente f o r m a 
ba u n a m o n a r q u í a genera l en l a c u a l 
c o m p a r t í a n el poder supremo e l empe
r a d o r y e l Papa , y r e g í a en este sacro 
i m p e r i o e l s is tema feudal con sus jerar
q u í a s e c l e s i á s t i c a s y sociales. 

A este orden de, cosas s u c e d i ó u n pe
r í o d o en el cua l se ab r i e ron camino ideas 
nuevas, las cuales, a l a d q u i r i r fuerza, 
c o n m o v i e r o n aquel r é g i m e n feuda l y 
e c l e s i á s t i c o . E l h u m a n i s m o , o r i g e n de 
estas ideas nuevas , p r o c l a m ó e l derecho 
y l a l i b e r t a d de l i n d i v i d u o , y e s c r i b i ó 
en su bandera e l desar ro l lo de l a i n d i v i 
d u a l i d a d , con l o cua l se puso en p u g n a 
con l a o r g a n i z a c i ó n u n i f o r m e de l i m p e 
r i o u n i v e r s a l . L a l engua l a t i n a p e r d i ó 
su u n i v e r s a l i d a d cediendo ante e l empu
je de las lenguas modernas , y con e l do
m i n i o de é s t a s se e n s a n c h ó y a r r a i g ó e l 
s en t imien to n a c i o n a l (1). Cuando esto 
s u c e d i ó h a b í a n menguado y a l a a u t o r i 
dad y l a i m p o r t a n c i a de los dos poderes 
supremos de l a E d a d media , p r i n c i p a l 
mente a consecuencia de l a s a ñ u d a l u 
cha que ent re el los mi smos se e n t a b l ó . 

(1) Nos parece que el autor adelanta dos siglos 
la proclamación del derecho y de la libertad indi
vidual; y en cuanto a la lengua latina, todavía a 
il t imos del siglo x v i l se escribía en latín para que 
las obras pudieran ser leídas con facilidad en to
das las naciones,—(iV. de R.) 

T a n degenerados y d e c a í d o s se h a l l a b a n 
estos dos poderes, que hubo u n p e r í o d o 
s in emperador , o t ro en que e l Papa es
t u v o p r i s ione ro y o t ro en que l a c r i s t i a n 
dad t u v o t res Papas y tres emperadores. 

E l t i e m p o de estos dos poderes h a b í a 
pasado como el de las i n s t i t uc iones feu
dales; los c imien tos re l ig iosos de l a I g l e 
sia estaban conmovidos ; l a I g l e s i a y a n i 
era c r i s t i a n a n i t e n í a m o r a l i d a d (2). 

E l s ig lo x v fué l a é p o c a de l a f o rma
c i ó n de las m o n a r q u í a s e igles ias nacio
nales. 

E l emperador Segismundo, p o s e í d o de 
l a idea de l « s a c r o i m p e r i o , » quiso resta
blecer l a m o n a r q u í a u n i v e r s a l c r i s t i a n a 
y sacar a l a I g l e s i a de su decadencia, 
pero n i F r a n c i a , n i I n g l a t e r r a n i Espa
ñ a le reconocieron y a (3) por a u t o r i d a d 
suprema, n i l a I g l e s i a l l e g ó a ser refor
m a d a p o r e l conc i l io de Constanza. 

E n e l s i g lo x v e x i s t í a n t o d a v í a en to 
das las naciones u n a m u l t i t u d i nnume
rab le de s e ñ o r í o s , condados, p r inc ipados 
y d o m i n i o s e c l e s i á s t i c o s independientes 
con sus derechos, o r g a n i z a c i ó n e in te re 
ses pa r t i cu l a re s , cuyos d u e ñ o s , la icos o 
e c l e s i á s t i c o s , de vasal los se h a b í a n hecho 
soberanos absolutos e independientes . 
A s í se encont raba entonces A l e m a n i a y 
l o m i s m o s u c e d í a en casi todas par tes , 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e en e l Occidente 
europeo, que estaba progresando m u c h o 
m á s que e l Or ien te y s e r v í a de modelo 

(2) La Iglesia no, sino algunos de sus minis
tros: la corrupción era más de la época que de la 
Iglesia.--(i\7. de R.) 

(3) N i tampoco habían reconocido antes la su
perioridad de los emperadores germánicos. 

(N. de R.) 
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a l resto de E u r o p a , pues l a d i fe renc ia 
que se observaba en e l desarrol lo p o l í t i 
co de E s p a ñ a , F r a n c i a e I n g l a t e r r a por 
u n l ado , y en e l de A l e m a n i a por o t r o , 
era g r a n d í s i m a . 

E n aquellos t res p a í s e s e l poder r e a l 
c o n s i g u i ó imponerse a los d e m á s poderes, 
l a nobleza y l a I g l e s i a ; y a pesar de l a fide
l i d a d que los reyes profesaban a esta ú l 
t i m a , y de l a d e v o c i ó n que les an imaba , 
l u c h a r o n y cons igu ie ron r educ i r l a i n 
fluencia de l Papado en sus Estados a 
l í m i t e s m á s estrechos. Casi puede decir
se que los reyes de los ci tados p a í s e s oc
cidentales los t r a n s f o r m a r o n en Estados, 
o me jo r d icho , en m o n a r q u í a s , y nac io
n a l i z a r o n l a I g l e s i a de cada p a í s a s í 
t r ans fo rmado . L o que m á s c o n t r i b u y ó 
a l aumento de l poder de l t r o n o en el los 
fué l a a b s o r c i ó n o por lo menos l a reduc
c i ó n de una p o r c i ó n de las a t r ibuc iones 
m u y l a t a s y m u y trascendentales que 
has ta entonces h a b í a n sido p r i v i l e g i o 
del Papa , m á s soberano i t a l i a n o que ca
beza e s p i r i t u a l de l a c r i s t i a n d a d . 

E n E s p a ñ a e l t r o n o c o n s i g u i ó l a p r o 
v i s i ó n de los puestos e c l e s i á s t i c o s m á s 
i m p o r t a n t e s con e l concordato del a ñ o 
1482. E n F r a n c i a e l Pont i f icado , por l a 
p r a g m á t i c a s a n c i ó n del a ñ o 1438, p e r d i ó 
una m u l t i t u d de p r i v i l e g i o s m u y i m p o r - ' 
tantes , en t re o t ros su in f luenc ia en l a 
e l e c c i ó n de los obispos. Franc isco I re
n u n c i ó en u n nuevo concordato , en 1516, 
a venta jas m u y esenciales de aque l la 
p r a g m á t i c a s a n c i ó n , pa ra tener de su 
pa r t e a l Padre Santo, con su b e n d i c i ó n 
p a p a l y su fuerza m a t e r i a l , en l a l u c h a 
c o n t r a l a casa de H a b s b u r g o ; pero en 
cambio ob tuvo concesiones mucho m á s 
i m p o r t a n t e s p a r a sus intereses d i n á s t i 
cos, p o r ejemplo e l derecho de p r o v i s i ó n 
de las s i l las arzobispales, episcopales y 
abaciales en su re ino , l o cua l a u m e n t ó 
considerablemente e l peso de l a a u t o r i 
dad y poder del t r o n o , porque h a c í a de
pender a l clero, y con é l e l d o m i n i o t e r r i 
t o r i a l de l a Ig l e s i a , en F r a n c i a lo m i s m o 
que en E s p a ñ a , de l a corona dispensa
dora en adelante de todas las preben
das. E n I n g l a t e r r a E n r i q u e V I I I , a pesar 
de ser buen c a t ó l i c o , e m a n c i p ó comple
t amen te l a I g l e s i a de su p a í s del poder 
del Papa , h a c i é n d o s e é l m i s m o cabeza 
de l a Ig l e s i a y recibiendo como t a l e l j u 
r amen to del c le ro . 

E n todos estos p a í s e s q u i t ó l a corona 
a l a nobleza y a u n a l clero su preponde
r a n c i a e independencia . E n E s p a ñ a re
m a t ó esta obra Carlos I ( V ) con l a gue
r r a c o n t r a las Comunidades (1520-1521), 

cuando, d e b í l i t a d o a 'ios grandes y loa 
m u n i c i p i o s por sus luchas, f a c i l i t a r o u 
unos y o t ros a l a corona e l medio de q u i 
t a r les sus p r i v i l e g i o s y fueros, y de en
s e ñ o r e a r s e de el los, m i e n t r a s e l clero, a 
pesar de ser a r c h i c a t ó l i c o , c o n t i n u ó en 
su dependencia i n m e d i a t a de l a corona. 

E n F r a n c i a fué p r i n c i p a l m e n t e L u i s X I 
qu ien , apoyado en los elementos popu
lares, s o m e t i ó a los grandes vasal los y 
d i ó a l a corona de F r a n c i a u n a a u t o r i 
dad suprema y l a fuerza necesaria pa ra 
i m p o n e r su v o l u n t a d a grandes y peque
ñ o s en e l i n t e r i o r del r e ino , como lo ha
b í a hecho l a a u t o r i d a d rea l en E s p a ñ a . 

E n I n g l a t e r r a fué E n r i q u e V I I , e l r e y 
de los pobres, qu ien e s t a b l e c i ó una mo
n a r q u í a robus ta sobre las ru inas de l a 
o r g a n i z a c i ó n a n t i g u a , sometiendo a l a 
a u t o r i d a d r e a l los grandes barones y e l 
a l t o y bajo clero. 

Poc'o d e s p u é s h i c i e r o n lo m i s m o los re
yes escandinavos, los cuales, para sobre
ponerse a las clases p r i v i l e g i a d a s , par
t i c u l a r m e n t e a l c le ro , se apoya ron en 
los elementos populares de sus Estados. 

M u y diferente f ué e l desar ro l lo p o l í t i 
co i n t e r i o r de A l e m a n i a . A l l í e ran i n 
numerables los s e ñ o r í o s independientes , 
m u c h í s i m o s de ellos de e x t e n s i ó n m í n i m a 
y todos con sus p r i v i l e g i o s , fueros y de
rechos pa r t i cu l a re s , m i e n t r a s e l poder 
c e n t r a l s ó l o e x i s t í a de n o m b r e porque, 
fuera de sus t e r r i t o r i o s y subdi tos par
t i cu la res y propios , no t e n í a n i a u t o r i 
dad n i fuerza. E r a , a d e m á s , e lec t ivo , l o 
que h a c í a que cada emperador , para a l 
canzar este puesto, debiera conceder a 
los potentados electores nuevos p r i v i l e 
gios y p r e r r o g a t i v a s , en pe r ju i c io del es
caso y m e n g u a d í s i m o poder i m p e r i a l . 
L o s a l tos cargos y d ignidades , t a n t o en 
e l I m p e r i o como en los t e r r i t o r i o s , e ran 
he red i t a r ios o a t r i b u t o s de m a n o m u e r t a . 

N o disponiendo e l emperador n i de au
t o r i d a d n i de in s t rumen tos , de personas e 
i n s t i t u t o s pa ra i m p o n e r a los miembros 
del I m p e r i o , c u y a u n i d a d era pu ramen te 
n o m i n a l , l a paz, el orden, l a observan
cia de las leyes y e l respeto a los dere
chos de los d e m á s , e n c o n t r á b a s e este I m 
per io en a n a r q u í a permanente , expuesto 
s iempre a ataques exteriores y a perder 
como p e r d í a u n t e r r i t o r i o t r a s ot ros po r 
todos lados. A s í , de l m i s m o modo que 
en los reinos occidentales, u r g í a en A l e 
m a n i a u n a t r a n s f o r m a c i ó n p o l í t i c a i n 
t e r i o r , una r e fo rma hecha como en aque
l los p a í s e s por l a corona en su i n t e r é s 
p rop io , como l a efectuaron los reyes en 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a , y luego en D i n a -
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m a r c a y Saecia, y como l a ^podría haber 
efectuado t a m b i é n en A l e m a n i a M a x i 
m i l i a n o I , con v i r t i e n d o e l p a í s en u n a 
m o n a r q u í a fuerte , s i se hubiese apoyado 
como los otros monarcas en los elemen
tos populares o sea en las clases bajas. 

E n efecto, l a p e q u e ñ a nobleza, l a clase 
media de las ciudades y l a r u r a l estaban 
cansadas de l a t i r a n í a y o p r e s i ó n de los 
p r í n c i p e s y grandes, t a n t o la icos como 
e c l e s i á s t i c o s ; h a b í a f e r m e n t a c i ó n en las 
clases op r imidas ; en muchas partes hubo 
sublevaciones armadas ; en todas se o í a n 
c lamores p id iendo orden, segur idad, u n i 
dad y nac iona l i dad , y todos esperaban 
de M a x i m i l i a n o l a s a l v a c i ó n y l a refor
m a i n t e r i o r . Pero e l emperador , a tento 
só lo a sus intereses pa r t i cu l a r e s , que 
c o n s i s t í a n en l a e l e v a c i ó n de l a casa de 
A u s t r i a a potencia europea, no corres
p o n d i ó a l deseo n i a l a esperanza del 
pueblo a l e m á n , y de jó pasar s in aprove
c h a r l a l a o c a s i ó n favorab le pa ra e l esta
b lec imien to de una m o n a r q u í a a lemana , 
n a c i o n a l y fuer te . L a s luchas v io len tas 
que sostuvo d u r a n t e su re inado c o n t r a 
los magnates y d e m á s poderes de l p a í s 
t u v i e r o n por resul tado e l t r i u n f o de los 
p r í n c i p e s del I m p e r i o sobre l a d i g n i d a d 
i m p e r i a l y rea l , y l a v i c t o r i a de l a p l u 
r a l i d a d de miembros del I m p e r i o con voz 
y vo to sobre e l p r i n c i p i o m o n á r q u i c o . 

E l a r r eg lo del gobierno de l I m p e r i o , 
hecho en e l a ñ o 1500, só lo s i r v i ó de pre
l i m i n a r a l es tablec imiento d e f i n i t i v o de 
l a s o b e r a n í a de los magnates en sus te
r r i t o r i o s pa r t i cu l a r e s ; es decir , que en 
A l e m a n i a s u c e d i ó exactamente l o con
t r a r i o que en los re inos occidentales, en 
los cuales el m o n a r c a impuso a los m a g 
nates su a u t o r i d a d soberana, r e d u c i é n 
doles, a pesar de su poder y pujanza, a 
l a c a t e g o r í a de subdi tos . 

A l a muer t e de M a x i m i l i a n o c i ñ ó l a 
corona de A l e m a n i a Car los de E s p a ñ a , 
a n i m a d o de l a idea m o n á r q u i c a que aca
baba de r ea l i za r d e f i n i t i v a m e n t e en este 
p a í s . P a r a A l e m a n i a , que caba lmente 
entonces, en e l p u n t o c u l m i n a n t e de su 
m i s i ó n h i s t ó r i c a , i b a a resolver sus cues
t iones m á s i m p o r t a n t e s , fué u n a des
g r a c i a tener a su cabeza u n r e y que todo 
era menos a l e m á n , porque Carlos V era 
e s p a ñ o l por su sangre y por su c a r á c t e r . 
N i r emotamen te pensaba en es tudiar lo 
que ag i t aba a los alemanes; pa ra é l los 
p r í n c i p e s alemanes eran subdi tos que le 
d e b í a n obediencia n i m á s n i menos que 
los grandes de E s p a ñ a y los nobles de 
los P a í s e s Bajos, y a s í estaba m u y deci
d i d o a no respetar las l i m i t a c i o n e s de 
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las p r e r r o g a t i v a s reales que h a b í a acep
tado a l firmar las cap i tu lac iones para, 
ser elegido emperador de A l e m a n i a . 

Penet rado de l a idea de l poder impe
r i a l absoluto, i l i m i t a d o , y de l a a u t o r i d a d 
unive i ' sa l de l a I g l e s i a r o m a n a , ú n i c a 
verdadera , no e n t e n d í a nada de ot ras re
fo rmas p o l í t i c a s n i re l ig iosas , y d u e ñ o 
de u n i m p e r i o inmenso, en e l cua l e l sol 
no se p o n í a , no dudaba que l l e g a r í a a 
r ea l i za r sus p r o p ó s i t o s de hacer de A l e 
m a n i a u n a p r o v i n c i a de su I m p e r i o , so
mete r a su cetro toda l a E u r o p a y reno
v a r e l a n t i g u o i m p e r i o o m o n a r q u í a u n i 
ve r sa l . Pero Carlos se e n c o n t r ó con fuer
zas con t r a r i a s con las cuales n ó h a b í a 
contado: el e s p í r i t u de l a é p o c a y l a vo 
l u n t a d n a c i o n a l estaban c o n t r a é l ; del 
seno del pueblo a l e m á n h a b í a sal ido el 
c l a m o r de una r e f o r m a re l ig iosa y ecle
s i á s t i c a , y este c l a m o r h a b í a t en ido po
deroso eco. U n i n s t i t u t o e s p i r i t u a l que, 
des t inado a ser el medio de s a l v a c i ó n de 
las a lmas af l ig idas , se h a b í a t r ans fo r 
mado en objeto de a m b i c i ó n t e r r ena l , y 
se h a b í a in terpues to ent re l a h u m a n i d a d 
y su Dios , i m p i d i e n d o su u n i ó n , no po
d í a y a satisfacer a las a lmas anhelantes 
de consuelo r e l ig ioso . Estas a lmas cre
yentes r ec lamaban su derecho de ser c r i s 
t i anas en e l sent ido que ellas lo enten
d í a n y necesitaban; se t r a t a b a de con
qu i s ta r l a c o m u n i d a d de los creyentes, e l 
sacerdocio de todos los c r i s t i anos , y de 
a r reba ta r su p r i v i l e g i o a l g r e m i o sacer
d o t a l de l a I g l e s i a de l a E d a d media . 

E l pueblo a l e m á n c r e y ó que su empe
r a d o r se p o n d r í a a l a cabeza del m o v i 
m i e n t o r e l ig ioso , y que entonces queda
r í a asegurado el t r i u n f o ; pero el empera
dor se d e s e n t e n d i ó no só lo de l a r e f o r m a 
p o l í t i c a , s ino t a m b i é n de l a re l ig iosa , 
que h a b r í a sido e l t e r reno en e l cua l una 
m o n a r q u í a a lemana h a b r í a echado r a í 
ces vigorosas y p r o f u n d í s i m a s . 

¿ Q u é le i m p o r t a b a a este e s p a ñ o l f r í o 
y descolorido l a necesidad de consuelo 
e s p i r i t u a l que necesitaban las a lmas ale
manas? Es te m o n a r c a abso lu t i s ta y pa
p i s t a no v i ó en los comienzos de l m o v i 
m i e n t o de r e fo rma en A l e m a n i a m á s que 
u n a d i spu ta de f ra i les , y en su desarro
l l o pos te r ior m á s que una r e v o l u c i ó n que 
iba ganando te r reno . E l v o l v e r Carlos V 
l a espalda a este m o v i m i e n t o en l u g a r de 
ponerse a su cabeza c o n s t i t u y e acaso e l 
acon tec imien to m á s funesto de l a h i s t o r i a 
a lemana , porque de esto ú l t i m o r e s u l t ó 
que a mediados del tercer decenio de aquel 
s i g lo c a m b i ó comple tamen te l a esperan
za genera l del pueblo a l e m á n , e l cua l l a 
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c i f ró en adelante en los p r í n c i p e s y de 
m á s miembros de l I m p e r i o y a que nada 
p o d í a esperar de l a cabeza. Desde aque l 
i n s t an t e fué considerada l a independen 
c ia de los p r í n c i p e s electores como una 
s a l v a c i ó n de l a fe en e l E v a n g e l i o , y en 
efecto, los magnates , p r í n c i p e s y m u n i 
c ipios l ib res se pus ie ron a l a cabeza de l 
m o v i m i e n t o pro tes tan te , t r a t a n d o de 
j u s t i f i c a r con l a a u t o r i d a d del E v a n g e 
l i o su resis tencia a las tendencias m o 
n á r q u i c a s del emperador . 

Es te cambio de l a esperanza n a c i o n a l 
se m a n i f e s t ó p o r p r i m e r a vez con l a 
a l i anza de T o r g a u hecha en m a y o de 1525 
por J u a n , e l nuevo p r í n c i p e elector de 
Sajonia y e l j o v e n l a n d g r a v e Fe l ipe de 
Hesse, con el objeto de ponerse de acuer
do y protegerse m u t u a m e n t e en el asun
to de l a r e fo rma re l ig iosa , en cuya a l i a n 
za e n t r a r o n luego otros p r í n c i p e s . E l 
emperador no pudo hacer nada c o n t r a 
esta a l ianza a pesar de su deseo dec id i 
do, porque o t ros asuntos exter iores se lo 
i m p i d i e r o n , y en e l pa r l amen to de E s p i r a 
en 1526 t u v o que hacer l a c o n c e s i ó n i m 
p o r t a n t e de que todos los miembros del 
I m p e r i o , has ta que decidiere e l p r i m e r 
conc i l i o genera l , procediesen como cre
y e r a n conveniente pa ra poder responder 
a D i o s y a l a majes tad i m p e r i a l . Es te 
acto l e g i s l a t i v o r e c o n o c i ó por p r i m e r a 
vez que n i e l Papa , que n i s iqu iera fué 
mencionado en e l acta de c lausura , n i el 
emperador t e n í a n a u t o r i d a d en esta ma
t e r i a , s ino que l a d e c i s i ó n d e p e n d í a ex
c lus ivamen te de los magnates y d e m á s 
potencias t e r r i t o r i a l e s de l I m p e r i o . 

A r a í z de esta d e c l a r a c i ó n se p r o c e d i ó 
en diferentes t e r r i t o r i o s a l a i n s t a l a c i ó n 
de l a nueva I g l e s i a , sobre todo en Sajo
n i a y Hesse. Se q u i t ó a los obispos su 
j u r i s d i c c i ó n y se l a a p r o p i a r o n los sobe
ranos , j u n t a m e n t e con los bienes de l a 
I g l e s i a que s i r v i e r o n para asa la r ia r a los 
p á r r o c o s y c u b r i r las dotaciones de las 
escuelas, de los hospi ta les y ot ros esta
b lec imientos a n á l o g o s (1). N a t u r a l m e n 
te l a e x p r o p i a c i ó n de las a t r ibuc iones 
e c l e s i á s t i c a s y de los bienes de l a I g l e 
sia a u m e n t ó e l poder de los soberanos 
considerablemente , y una vez comenza
do e l m o v i m i e n t o , no hubo medio de de
tener lo n i menos de hacer lo cesar. E n e l 
p a r l a m e n t o de E s p i r a del a ñ o 1529 se 
a n u l ó l a c o n c e s i ó n hecha tres a ñ o s an
tes; pero los p a r t i d a r i o s de l a R e f o r m a 

(1) La mayor parte de estos bienes sirvieron 
en Alemania como en Inglaterra para objetos más 
mundanos,—(iV. de R.) 

p ro tes ta ron ; a l a ñ o s igu ien te presenta
r o n su c o n f e s i ó n de fe, y a l cabo de o t r o 
a ñ o funda r on l a l i g a de Esma lca lda . 

L a s compl icaciones p o l í t i c a s con o t ras 
potencias o b l i g a r o n a l emperador a ha 
cer con t inuamen te nuevas concesiones 
a l m o v i m i e n t o s iempre creciente, a pe
sar de su a rd ien te deseo de acabar con 
é l por medio de l a fuerza. L a «paz r e l i 
giosa de N ú r e m b e r g » de 1532, l a paz de 
O a d á n de 1534, l a d e c i s i ó n de F r a n c f o r t 
de 1539 y l a d e c l a r a c i ó n i m p e r i a l de 1541 
fueron ot ras t an t a s concesiones hechas 
a l m o v i m i e n t o r e f o r m i s t a , a l c u a l se 
fueron agregando c o n t i n u a m e n t e nue
vos t e r r i t o r i o s o-Estados. 

Es t a s i t u a c i ó n , s i n embargo , c a m b i ó 
cuando e l emperador hubo hecho l a paz 
con F r a n c i a y se hubo reconc i l i ado con 
e l Papa . Entonces d i r i g i ó las t ropas es
p a ñ o l a s que h a b í a l l evado a A l e m a n i a 
c o n t r a los r e fo rmis ta s y los al iados de 
Esma lca lda para a n i q u i l a r el m o v i m i e n 
to re l ig ioso y l a s o b e r a n í a de los p r í n c i 
pes. E l emperador p r o c e d i ó con e n e r g í a 
y s i n c o n s i d e r a c i ó n a l g u n a ; sus soldados 
e s p a ñ o l e s t e n í a n sujeta a A l e m a n i a , y 
magna tes e s p a ñ o l e s d i r i g í a n los nego
cios; e l i m p e r i o a l e m á n estaba subyuga
do por e l ex t ran je ro y en c a m i n o de ser 
una s i m p l e p r o v i n c i a de l a m o n a r q u í a 
c a t ó l i c a u n i v e r s a l . 

A este fin se d i r i g í a el a r r eg lo i n t e r i n o 
de 1548, es dec i r , a l r e s tab lec imien to de 
l a a u t o r i d a d del Papa , a l a r e i n s t a l a c i ó n 
de los obispos, de l c lero y de los f ra i les , 
a l a e x p u l s i ó n de los e c l e s i á s t i c o s y de 
los consejos mun ic ipa l e s re fo rmis tas de 
las ciudades l ib res , a l a censura de los 
escritos r e fo rmis ta s , en una pa labra , a l 
r e s tab lec imien to del ca to l i c i smo papa l . 

E l emperador r e n o v ó e l t r i b u n a l su
premo de l I m p e r i o colocando en él ex
c lus ivamente a mag i s t r ados c a t ó l i c o s 
fervientes que n a t u r a l m e n t e a n u l a r o n 
las confiscaciones de bienes de l a I g l e 
sia hechas por los p r í n c i p e s y ciudades 
l ibres re formis tas , a pesar de que, s e g ú n 
una d i s p o s i c i ó n an te r io r , l a m i t a d de es
tos mag i s t r ados d e b í a n ser lu te ranos . 
Só lo f a l t aba que Carlos V coronase su 
obra con asegurar l a s u c e s i ó n en A l e m a 
n i a a su h i j o Fe l ipe , a pesar de haber 
sido elegido r ey de Romanos Fe rnando , 
su he rmano . A haber podido r ea l i za r 
este p l a n , A l e m a n i a h a b r í a quedado re
ducida a una dependencia de l a corona 
de E s p a ñ a , si b ien h a b r í a quedado cons
t i t u i d a en m o n a r q u í a u n i d a a costa de 
su independencia p o l í t i c a y r e l ig iosa y 
de su n a c i o n a l i d a d . 
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N o t u v o t a m a ñ a desgracia A l e m a n i a 
L a s u b l e v a c i ó n provocada y d i r i g i d a 
por el p r í n c i p e elector M a u r i c i o en 1552 
produjo u n s ú b i t o cambio , y el empera
dor Car los V , venc ido , desanimado, des
esperanzado de rea l i za r su deseo de 
restablecer l a m o n a r q u í a l a i c o - e c l e s i á s 
t i c a de l a E d a d med ia , co rpo ra lmen te 
quebrantado, se r e t i r ó de l a v i d a p ú b l i 
ca y de jó a los alemanes que se a r r eg l a 
sen a su manera . 

Es to d i ó l u g a r a l a obra paci f icadora 
de l p a r l a m e n t o de A u g s b u r g o de 1555, 
que puso e l sello a l m o v i m i e n t o refor
m i s t a a l e m á n a l cabo de m á s de u n s i 
g l o de d u r a c i ó n . Es te p a r l a m e n t o s e n t ó 
con su obra l a base de u n a s i t u a c i ó n i n 
t e r i o r nueva que d i ó l u g a r a nuevos m o 
v i m i e n t o s , compl icac iones y luchas . 

C A P I T U L O I I 

R E S U L T A D O D E L A S D E L I B E R A C I O N E S D E L 
P A R L A M E N T O D H A U O S B U R G O E N E L 
AÑO 1555. 

P o r cu lpa de l emperador , e l Habsbur -
go Carlos V , e l m o v i m i e n t o re l ig ioso , en 
l u g a r de l a anhelada u n i d a d nac iona l , 
só lo p rodu jo l a d e s m e m b r a c i ó n i r r e p a r a 
ble. E l I m p e r i o se h a b í a d i v i d i d o en dos 
grandes p a r t i d o s que se negaban m u t u a 
mente e l derecho de exis tencia , s i n que 
n i n g u n o de los dos l l e g a r a a t r i u n f a r 
d e f i n i t i v a m e n t e sobre su c o n t r a r i o ; y s i 
a l fin se c o n c i l l a r o n fué s ó l o porque re
conocieron que po r l o p r o n t o l a c o n t i 
n u a c i ó n de l a con t ienda no c o n d u c í a a 
n i n g ú n resu l tado y porque de todas par 
tes se deseaba l a paz y t r a n q u i l i d a d . A s í 
se h izo l a paz, no con á n i m o s incero de 
conci l ia rse , sino con disposiciones hos
t i l e s , y has ta e l m i s m o convenio p a c í f i 
co d ió l u g a r a una l u c h a odiosa y t r a i 
dora , y s ó l o pudo tener el c a r á c t e r de u n 
c o m p r o m i s o . 

A este compromiso , s in embargo , die
r o n cier tas c i r cuns tanc ias pasajeras una 
base duradera . 

L a c u e s t i ó n e c l e s i á s t i c a o c u p ó po r su
puesto en los debates sobre el a r r eg lo el 
p r i m e r puesto, t a n t o por ser l a que m á s 
t e n í a enardecidos los á n i m o s , como p o r 
eptar i n v o l u c r a d a en e l l a l a c u e s t i ó n po
l í t i c a p r i n c i p a l , es decir , l a fijación de 
las a t r ibuc iones que en adelante corres
p o n d e r í a n a los potentados y s e ñ o r e s te
r r i t o r i a l e s del I m p e r i o . E s t a c u e s t i ó n 
p o l í t i c a q u e d ó resuel ta , pero no l a r e l i 
giosa, que se de jó i n t a c t a ; y aunque se 

^dec id ió e l p u n t o r e l a t i v o a los bienes de 

l a I g l e s i a y a l a ex i s tenc ia y e x t e n s i ó n 
del d o m i n i o de las diferentes r e l ig iones 
e Ig le s i a s c r i s t i anas , nada h i zo el p a r l a 
m e n t o c i t ado para r econc i l i a r estas I g l e 
sias, n i m u c h o meaos pa ra f u n d i r l a s en 
una sola; no porque esto se hubiese con
siderado impos ib le entonces, s ino por
que no se j u z g ó e l m o m e n t o a p r o p ó s i t o . 
Solamente se a c o r d ó que, en el caso de 
que l a fu s ión en adelante no fuese posi
ble , d e b í a ser observada l a paz hecha en 
aquel p a r l a m e n t o , pues que esta paz ha
b í a de ser permanente , i n c o n d i c i o n a l y 
e terna. 

Merece ser no tada l a mane ra de desig
narse los diferentes pa r t i dos re l ig iosos 
en e l a r r eg lo de l a paz. Todos los p a r t i 
dar ios de l a d o c t r i n a r e f o r m i s t a , por 
m u c h o que discrepasen en cuestiones se
cundar ias , se colocaron en e l t e r reno co
m ú n a todos, que era e l opuesto a l m u n 
do c a t ó l i c o r o m a n o , es decir , en l a l l a 
mada c o n f e s i ó n de fe de A u g s b u r g o , pero 
no en l a p r i m e r a que fué en t regada en 
1530 en o t r a asamblea de A u g s b u r g o a l 
emperador Car los V , sino en l a m o d i f i 
cada por M e l a n c h t o n , en l a c u a l c a b í a n 
o t ras igles ias a d e m á s de l a de L u t e r o , 
en p a r t i c u l a r las diferentes r amas de l a 
fundada po r C a l v i n o , firmada en 1510. 

L o s r e fo rmis ta s l o g r a r o n t a m b i é n que 
los c a t ó l i c o s , sus con t ra r ios , fuesen de
signados con e l n o m b r e de « p a r i e n t e s 
po r pa r t e de l a r e l i g i ó n a n t i g u a , » a fin 
de e v i t a r l a apar ienc ia de ser el los solos 
l a I g l e s i a c a t ó l i c a , pues que los refor
mis tas p r e t e n d í a n f o r m a r i g u a l m e n t e 
p a r t e de e l l a . 

F o r m ó l a base de l a paz re l ig iosa l a 
d e c i s i ó n de que todos los m i e m b r o s del 
I m p e r i o con voz y v o t o , es decir , t a n t o 
los e c l e s i á s t i c o s como los la icos , queda
ban l ib res desde entonces y pa ra s iem
pre de adop ta r para s í y en sus t e r r i t o 
r ios l a r e l i g i ó n que quisiesen; po r mane
r a que en p u n t o de r e l i g i ó n se a d o p t ó en 
A l e m a n i a , a l r e v é s de todos los d e m á s 
p a í s e s , e l p r i n c i p i o de i g u a l d a d para los 
miembros s e ñ o r e s de t e r r i t o r i o s y de s ú b -
d i to s . 

L a consecuencia i n m e d i a t a de esta de
c i s i ó n fué que en todos los t e r r i t o r i o s 
cuyos d u e ñ o s profesaban o que en ade
l a n t e profesaran l a r e l i g i ó n r e fo rmada 
q u e d ó s u p r i m i d a l a j u r i s d i c c i ó n de los 
obispos. L o s hab i tan tes , s ú b d i t o s del due
ñ o de l respect ivo ' t e r r i t o r i o , p o d í a n es
coger en t re l a a d o p c i ó n de l a r e l i g i ó n de 
su s e ñ o r , s i no l a h a b í a n y a adoptado, o 
l a e m i g r a c i ó n ; po r mane ra que l a l iber 
t ad r e l i g io sa era só lo pa ra los magna tes 
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y no pa ra el pueblo, pa ra el cua l r e g í a 
e l p r i n c i p i o cujus regio ejus re l ig io . H a 
b í a s e acabado, pues, solamente con las 
persecucione^,de herejes acostumbradas 
en l a E d a d media ; pero en el te r reno po
l í t i c o se h a b í a cambiado comple tamente 
el c a r á c t e r de l I m p e r i o ; porque los p r í n 
cipes que a l p r i n c i p i o h a b í a n represen
tado só lo l a a u t o r i d a d , y que en el t r ans 
curso de siglos se h a b í a n apropiado uno 
t r a s o t r o casi todos los derechos sobera
nos, con l a paz de Augsburgo"se h i c i e 
r o n t a m b i é n jefes de l a I g l e s i a de su res
pec t ivo t e r r i t o r i o , y a ñ a d i e r o n l a r e g a l í a 
de l a r e l i g i ó n a sus d e m á s r e g a l í a s , co
m o po r e jemplo l a de l a caza, de l a sal , 
e t c é t e r a . Es decir que fueron reconoci 
dos d e f i n i t i v a m e n t e por soberanos inde
pendientes en sus respectivos d o m i n i o s . 

Si e l cura p ro tes tan te se h a c í a c a t ó l i 
co d e b í a abandonar n a t u r a l m e n t e su 
cura to , y de l m i s m o modo , s i u n p re lado 
c a t ó l i c o adoptaba cua lqu ie ra r e l i g i ó n 
pro tes tan te , t e n í a que dejar su ca rgo ; 
pero en A l e m a n i a s u c e d í a que los d igna 
t a r io s e c l e s i á s t i c o s e ran a l a vez s e ñ o r e s 
y magnates t e r r i t o r i a l e s con voz y v o t o 
en los pa r l amen tos , f o rmando l a m a y o 
r í a en e l consejo de p r í n c i p e s , y t res de 
el los eran p r í n c i p e s electores del I m p e 
r i o . L a i m p o r t a n c i a que como soberanos 
y factores p o l í t i c o s t e n í a n estos po ten
tados e x c e d í a en m u c h o a l a de que go
zaban como d i g n a t a r i o s de l a I g l e s i a . 
P o r aque l l a i m p o r t a n c i a , por su poder y 
r iqueza mater ia les , l a a l t a y baja noble
za, p r i n c i p a l m e n t e las f a m i l i a s de p r í n 
cipes y las condales, ambic ionaban aque
l l as d ign idades pa ra sus hi jos segundo
nes. Estos p r í n c i p e s , a l a vez prelados y 
soberanos t e r r i t o r i a l e s , dejaban sus o b l i 
gaciones e c l e s i á s t i c a s encargadas a c l é 
r i gos que estaban a sus ó r d e n e s , m i e n 
t r a s el los cu idaban de sus deberes e 
intereses de soberanos y miembros del 
I m p e r i o , y sabido es el pape l i n f luyen te 
que d e s e m p e ñ a r o n d u r a n t e siglos en los 
asuntos generales de A l e m a n i a . 

E n esta s i t u a c i ó n p o d í a suceder m u y 
b ien que t a l o c u a l d i g n a t a r i o de l a I g l e 
sia de R o m a se h i c i e r a pro tes tan te , y 
conforme a l o e s t ipu lado en l a paz de 
A u g s b u r g o , r e su l t a ra l a t a l r e l i g i ó n pro
tes tante l a de sus subdi tos , lo c u a l ha
b r í a sido una g r a v í s i m a p é r d i d a pa ra 
R o m a . P a r a e v i t a r este caso los c a t ó l i 
cos l o g r a r o n en e l a r r eg lo de l a paz que 
e l p r í n c i p e e c l e s i á s t i c o que abandonara 
l a r e l i g i ó n a n t i g u a cesara de ser p r í n c i 
pe t e r r i t o r i a l , debiendo el cabi ldo y de
m á s personas electoras e l eg i r u n sucesor 

perteneciente a l a I g l e s i a a n t i g u a o ca
t ó l i c a . Es ta d i s p o s i c i ó n i m p o s i b i l i t ó p a r a 
s iempre l a a d o p c i ó n de l a d o c t r i n a p r o 
tes tante p o r toda l a n a c i ó n a lemana, co
mo a l parecer i b a a suceder, y fué u n a 
ba r r e ra f o r m i d a b l e c o n t r a l a p ropaga
c i ó n i l i m i t a d a de l p r o t e s t a n t i s m o . A s í 
s a l v ó l a I g l e s i a de R o m a , a l parecer, 
i m p o r t a n t e s posiciones en A l e m a n i a . 

Es ta reserva, a l l i b r a r a los p a r t i d a 
r ios de l a d o c t r i n a a n t i g u a de u n g r a n 
pe l i g ro , c r e ó o t ro casi i g u a l pa ra los par
t i d a r i o s de l a d o c t r i n a nueva, porque 
siendo e l d u e ñ o del t e r r i t o r i o el que de
t e r m i n a b a l a r e l i g i ó n que los subdi tos 
h a b í a n de seguir , quedaban los protes
tantes de hecho expulsados de los t e r r i 
to r ios e c l e s i á s t i c o s , precisamente cuando 
en muchos , especialmente en el N o r t e de 
A l e m a n i a , l a m a y o r í a de los hab i tan tes , 
y en va r ios puntos has ta e l m i s m o c a b i l 
do, profesaban l a nueva d o c t r i n a . 

P a r a r emed ia r esta d i f i c u l t a d d e t e r m i 
n ó el r ey Fe rnando en u n documento , a 
ins tanc ias de los protes tantes , que é s t o s 
en los t e r r i t o r i o s e c l e s i á s t i c o s d i s f ru t a 
r a n de l i b e r t a d r e l ig iosa ; l o c u a l era l a 
e x c e p c i ó n de una e x c e p c i ó n , median te l a 
cua l e l p r i n c i p i o de que e l d u e ñ o del te
r r i t o r i o fijara l a r e l i g i ó n de sus subdi 
tos y pud ie ra expulsar a los que quisie
r a n seguir o t r a q u e d ó por l o m i s m o 
l i m i t a d o a los s e ñ o r e s la icos , m i e n t r a s 
los e c l e s i á s t i c o s n i s iqu iera p o d í a n e leg i r 
para s í l a r e l i g i ó n que m á s les gus ta ra . 

L a s dos excepciones eran decretos i n 
completos del r e y Fe rnando ; só lo que l a 
p r i m e r a fué comprend ida , como y a he
mos d icho , en l a r e s o l u c i ó n del p a r l a 
men to de A u g s b u r g o , y l a segunda, con
cediendo l a l i b e r t a d r e l i g io sa a los p ro 
testantes en los t e r r i t o r i o s e c l e s i á s t i c o s , 
c o n s t ó ú n i c a m e n t e en u n decreto del r e y 
que n i s iqu iera fué comunicado pa ra su 
i n s c r i p c i ó n a l t r i b u n a l i m p e r i a l . 

L o peor fué que los dos pa r t idos n i su
p i e r o n ponerse de acuerdo, n i reconocie
r o n lo que les p a r e c i ó p e r j u d i c i a l . L o s 
protes tantes no se consideraron l i gados 
por l a reserva e c l e s i á s t i c a , no obstante 
estar comprend ida en e l convenio de 
paz, y se f u n d a r o n en u n a r t í c u l o de l 
m i s m o convenio que d e c í a que cada 
m i e m b r o del I m p e r i o o b s e r v a r í a toda l a 
l e y «só lo en cuanto a é l se re f i r iese :» p o r 
manera , d e c í a n los protes tantes , que 
aquel la c l á u s u l a só lo ob l igaba a los que 
l a h a b í a n aprobado con su vo to , y que 
ellos nada h a r í a n c o n t r a los e c l e s i á s t i 
cos de l a d o c t r i n a a n t i g u a que se pasa
r a n a l a nueva . 
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L o s p a r t i d a r i o s de l a r e l i g i ó n r o m a n a 
por su par te no reconocieron l a declara
c i ó n segunda porque no h a b í a sido i n 
c l u i d a en e l convenio de paz, con t a n t a 
m á s r a z ó n cuanto que u n a r t í c u l o (el 28) 
de l m i s m o pacto d e c í a que n i n g u n a dis
p o s i c i ó n c o n t r a r i a , aunque fuese una 
« d e c l a r a c i ó n , » t e n d r í a v a l o r l e g a l . V e r 
dad es que l a d e c l a r a c i ó n de l r e y Fer 
nando d e c í a que aquel a r t í c u l o 38 no te
n í a a p l i c a c i ó n a l a d e c l a r a c i ó n que é l 
h a c í a , pero no reconociendo l a declara
c i ó n t ampoco se r e c o n o c í a e l pasaje 
mencionado. L o s cabó l i cos no t a r d a r o n 
en dar u n paso m á s y negaron l a exis
t enc ia de l a d e c l a r a c i ó n y ca l i f i ca ron de 
a p ó c r i f a l a que c i t aban los con t ra r ios . 

S e g ú n e l p r i n c i p i o cu jus regio ejus re-
l i g i o , q u e d ó a l parecer fijada l a suerte 
de todos los es tablecimientos re l ig iosos , 
colegiatas , conventos, iglesias , etc., que 
se h a l l a b a n enclavados en todos los te
r r i t o r i o s y dependiendo y a de l a a u t o r i 
dad de l soberano de l t e r r i t o r i o en e l cua l 
estaban si tuados, y a de u n m a g n a t e ecle
s i á s t i c o vecino, y s e g ú n aquel p r i n c i p i o 
t e n í a e l s e ñ o r de l t e r r i t o r i o indudable 
men te el derecho de r e f o r m a r todos aque
l los es tablec imientos re l ig iosos que no 
p e r t e n e c í a n a o t ros magna tes y m i e m 
bros d i rec tos de l I m p e r i o ; pero en este 
p u n t o caba lmente e ran obscuras y esta
ban sujetas a las m á s opuestas i n t e r p r e 
taciones las es t ipulaciones de l convenio 
de paz que t e n í a n forzosamente una i m 
p o r t a n c i a c a p i t a l . 

L o ú n i c o que no estaba sujeto a duda 
era e l a r t í c u l o 19, que de t e rminaba que 
los bienes e c l e s i á s t i c o s sometidos a l a 
a u t o r i d a d de l s e ñ o r t e r r i t o r i a l , y que 
hubiesen sido confiscados por é s t e en 
t i e m p o de l convenio de Passau o d e s p u é s , 
no s e r í a n r e s t i t u idos . Respecto de los 
ot ros bienes e c l e s i á s t i c o s que el soberano 
de l t e r r i t o r i o no h u b i e r a confiscado to
d a v í a , nada de t e rminaba e l pacto de paz. 
L o s p a r t i d a r i o s de l a d o c t r i n a r e l ig iosa 
a n t i g u a , v a l i é n d o s e de los g i ros obscu
ros y ambiguos de los a r t í c u l o s 16 y 21 , 
sos tuvieron , forzando su sent ido, que no 
solamente los m i e m b r o s e c l e s i á s t i c o s de
pendientes d i rec tamente de l I m p e r i o de
b í a n conservar su r e l i g i ó n y su d o m i n i o 
t e r r i t o r i a l , sino t a m b i é n los estableci
mien tos e c l e s i á s t i c o s que no e ran m i e m 
bros di rectos del- I m p e r i o , por mane ra 
que en adelante d e b í a quedar p r o h i b i d a 
toda c o n f i s c a c i ó n de bienes e c l e s i á s t i c o s 
en genera l . C o n t r a esto los protes tantes 
sos tuv ie ron que ten iendo e l s e ñ o r de l te
r r i t o r i o e l derecho de i m p o n e r en sus do

m i n i o s su r e l i g i ó n r e fo rmada , le corres
p o n d í a t a m b i é n e l de disponer en p u n t o 
a r e l i g i ó n de las iglesias y conventos so
met idos a su d o m i n i o . • 

N o p a r ó a q u í l a c o n f u s i ó n , porque l a 
e x c e p c i ó n a f avo r de los protes tantes en 
los t e r r i t o r i o s de los magna tes e c l e s i á s 
t i cos fué ex tend ida a las m i n o r í a s c a t ó 
l i cas en las ciudades l ib res , m i e m b r o s 
d i rec tos de l I m p e r i o . E n todas ellas, con 
pocas excepciones, l a m a y o r í a de los ha
b i tan tes profesaba l a d o c t r i n a r e fo rma
da; pero d u r a n t e el per iodo de i n t e r i n i 
dad de 1548, y a fuerza de muchas res
tauraciones bru ta les de l a r e l i g i ó n a n t i 
gua , se h a b í a n r e s t i t u i d o a é s t a u n g r a n 
n ú m e r o de iglesias y conventos que los 
m u n i c i p i o s protes tantes h a b í a n confis
cado, y pa ra e v i t a r que m á s adelante l a 
nueva r e l i g i ó n l l e g a r a a i m p e r a r s in 
competencia en estas ciudades, se resol
v i ó , a despecho de toda l a o p o s i c i ó n de 
los protes tantes y a pesar de l derecho 
expresamente concedido en e l a r t í c u l o 26 
a todos los miembros d i rec tos de l I m p e 
r i o , de i m p o n e r en sus domin ios l a r e l i 
g i ó n que ellos adop ta r an o profesaran, 
que en adelante ambas re l ig iones s e r í a n 
l ib res y que los bienes quedaran en las 
manos en que se h a l l a b a n en estas c i u 
dades. 

Es ta fué l a famosa paz que u n au to r 
de aquel la é p o c a ca l i f icó de j o y a precio
sa, de p i l a s t r a d i a m a n t i n a , adorno y 
g l o r i a de l I m p e r i o . N a d a se h a b í a hecho 
pa ra c o n c i l i a r las diferentes cor r ien tes 
re l ig iosas adoptando una p r o f e s i ó n de 
fe c o m ú n y aceptable p a r a todos, n i se 
h a b í a fundado s iqu ie ra una ig l e s i a na
c i o n a l como entonces y a l a t e n í a n todos 
los d e m á s p a í s e s . H a b í a s e concedido una 
esfera de a c c i ó n a l a R e f o r m a y se l a 
h a b í a colocado bajo l a p r o t e c c i ó n de l 
I m p e r i o , pero se le h a b í a n t razado l í m i 
tes que no d e b í a t raspasar ; una pa r t e 
de l I m p e r i o q u e d ó l i b r e de a u t o r i d a d pa
p a l , pero l a o t r a pa r t e c o n t i n u ó sujeta a 
e l l a ; las cuestiones m á s i m p o r t a n t e s se 
h a b í a n dejado en pie; las disposiciones 
que se h a b í a n t o m a d o e ran todas obscu
ras y se pres taban a in te rpre tac iones 
m u y diversas , y las m á s i m p o r t a n t e s no 
estaban reconocidas po r aquellos a quie
nes per jud icaban . 

A q u e l l a paz, en l u g a r de ser u n acuer
do f ranco y l ea l , era u n convenio hecho 
de m a l a fe, que s i p o r u n l ado p a r e c í a 
u n t r i u n f o de l a I g l e s i a r e fo rmada , era 
po r o t r o l a s a l v a c i ó n de l a c a t ó l i c a y con
t e n í a e l g e r m e n de d iscordias y con t ien
das l amentab les . L o s m á s gananciosos 
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fueron los s e ñ o r e s t e r r i t o r i a l e s , que a ñ a 
d i e ron a sus a t r ibuc iones de soberanos 
l a del d o m i n i o e c l e s i á s t i c o ; y e l e n g a ñ a 
do fué e l pueblo a l e m á n en genera l , que 
se q u e d ó s in l a deseada u n i d a d re l ig iosa 
y s i n l i b e r t a d en m a t e r i a de fe, pues que 
t e n í a o b l i g a c i ó n de creer lo que quis iera 
y le m a n d a r a l a a u t o r i d a d t e r r i t o r i a l . 

E l p a r l a m e n t o de 1555, a l m i s m o t i e m 
po que a l a paz r e l i g iosa , quiso atender 
a l a paz m a t e r i a l , a l es tab lec imiento y 
observancia del orden i n t e r i o r y a l a se
g u r i d a d de v idas y haciendas. Con este 
objeto a d o p t ó t a m b i é n una serie de dis
posiciones que v e n í a n a f o r m a r u n r eg l a 
mento o l e y con fuerza e jecu t iva basada 
sobre l a d i v i s i ó n de l I m p e r i o en grandes 
c i rcunscr ipc iones o d i s t r i t o s , adoptada 
y a a n t e r i o r m e n t e . 

E n cada d i s t r i t o d e b í a v e l a r por l a se
g u r i d a d m a t e r i a l y e l o rden u n jefe, asis
t i d o de u n consejo. E r a este jefe una es
pecie de gobernador m i l i t a r que en caso 
necesario l l a m a b a a las a rmas a los con
t ingen tes que cada m i e m b r o d i rec to de l 
I m p e r i o , o sea cada a u t o r i d a d t e r r i t o 
r i a l de l d i s t r i t o , estaba ob l igado en t a l 
caso a ap ron t a r ; pero estas autor idades , 
es deci r , los p r í n c i p e s , condes, s e ñ o r e s y 
ciudades l ibres , n o m b r a b a n o d e s t i t u í a n , 
en j u n t a convocada p o r los p r í n c i p e s de 
cada d i s t r i t o , a l gobernador m i l i t a r y a 
sus consejeros. E l emperador n i n g u n a 
i n t e r v e n c i ó n t e n í a en estos n o m b r a m i e n 
tos. S i l a fuerza a r m a d a r eun ida de l a 
m a n e r a d i cha no bastaba pa ra d o m i n a r 
el p e l i g r o , los s e ñ o r e s de las dos c i rcuns
cr ipciones l i m í t r o f e s d e b í a n a p r o n t a r 
sus con t ingen tes a rmados ; s i estas fuer
zas t ampoco bastaban, d e b í a n acudi r con 
las suyas o t ras dos c i rcunscr ipc iones , y 
só lo cuando y a no bas ta ran pa ra d o m i 
n a r e l pe l i g ro las fuerzas armadas de las 
t res o c inco grandes c i rcunscr ipc iones , 
d e b í a n en te ra r a l emperador de l o que 
o c u r r í a los gobernadores m i l i t a r e s i n t e 
resados, s in por esto i n t e r r u m p i r sus 
operaciones. 

Si n i con el a u x i l i o de l emperador se 
l l egaba a restablecer e l orden , los c inco 
gobernadores m i l i t a r e s d e b í a n d i r i g i r s e 
a l arzobispo, p r í n c i p e elector de M a g u n 
cia , como a r c h i c a n c i l l e r del I m p e r i o , e l 
cua l entonces d e b í a convocar una asam
blea de d ipu tados de los d u e ñ o s t e r r i t o 
r ia les de l I m p e r i o p a r a que d i spus ie ran 
conceder m a y o r a u x i l i o a rmado y l l a 
m a r , s i necesario fuese, los cont ingentes 
a rmados de todas las c i rcunscr ipc iones . 
Só lo cuando nada de esto bastara y h u 
b i e r an de adoptarse medidas . ex t raord i 

nar ias se p o d r í a apelar a l emperador , 
que entonces presentaba e l asunto a l 
p a r l a m e n t o de l I m p e r i o , osea a l a asam
blea genera l de todos sus m i e m b r o s d i 
rectos. 

Estas disposiciones c o n t r a los d i s t u r 
bios i n t e r io re s f o r m a r o n t a m b i é n l a base 
de las r e l a t i va s a los pe l i g ros exter iores ; 
es decir , que todo g r a v i t a b a sobre las 
c i rcunscr ipc iones a cuyo cargo c o r r í a le 
v a n t a r l a fuerza a r m a d a y los fondos y 
d e m á s recursos necesarios. Respecto de 
los con t ingentes en hombres y d ine ro se 
t o m ó por base l a m a t r í c u l a adoptada en 
el p a r l a m e n t o de W o r m s en e l a ñ o 1521, 
que fijaba e l efect ivo de l a fuerza a rma
da del I m p e r i o en 24,000 hombres y los 
gastos mensuales en 128,000 florines. 
P o r lo d e m á s , quedaba cada m i e m b r o 
d i rec to de l I m p e r i o , p r í n c i p e , conde, se
ñ o r o c iudad , en teramente l i b r e de poner 
sobre las a rmas todo su con t ingen t e y 
de recaudar en el i n t e r i o r de su Es tado 
toda l a suma comple t a con que le tocaba 
c o n t r i b u i r para hacer f rente a l p e l i g r o 
que se t ra tase de d o m i n a r . 

Se ve, pues, que no e l emperador , s ino 
los s e ñ o r e s , e ran los que d i s p o n í a n de l a 
fuerza m i l i t a r de l I m p e r i o , por manera 
que no era exacto h a b l a r de « e j é r c i t o del 
I m p e r i o , » y a que e l I m p e r i o como t a l n i 
t e n í a e j é r c i t o n i p o d í a seguir u n a p o l í t i 
ca ex t ran je ra ofensiva, A lo m á s , p o d í a 
defenderse con t r a agresiones exter iores; 
pero los m i e m b r o s di rectos de l I m p e r i o , 
los d u e ñ o s del t e r r i t o r i o , p o d í a n con sus 
fuerzas a rmadas emprender guer ras ex
t ran je ras o mezclarse en ellas como so
beranos pa r t i cu l a r e s e independientes . 

L o m i s m o con poca d i fe renc ia s u c e d í a 
respecto de l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i 
c ia , que estaba en manos de los m i e m 
bros directos del I m p e r i o , los cuales l a 
e j e r c í a n no solamente en sus respectivos 
t e r r i t o r i o s , s ino t a m b i é n en e l t r i b u n a l 
supremo de l I m p e r i o , en e l cua l d e b í a n 
estar representados po r i g u a l los p a r t i 
dar ios de l a d o c t r i n a a n t i g u a y los de l a 
Reforma , y de cuyos v e i n t i c i n c o m i e m 
bros el emperador só lo nombr aba a l pre
sidente y cua t ro adjuntos de é s t e . L o s 
d e m á s eran nombrados p o r los m i e m b r o s 
directos de l I m p e r i o , que t a m b i é n n o m 
braban siete v i s i t adores , es decir , uno e l 
arzobispo p r í n c i p e elector de M a g u n c i a , 
y los d e m á s s iguiendo u n orden fijo por 
u n p r í n c i p e elector , u n pre lado , u n con
de y una c iudad l i b r e . Estos siete v i s i 
tadores y u n comisa r io i m p e r i a l d e b í a n 
inspeccionar cada a ñ o los actos del t r i 
b u n a l supremo, i n f o r m a r sobre las con-
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diciones personales de sus miembros , 
e x a m i n a r sus fa l los y sentencias y las 
protestas a que hubiesen dado é s t o s 
l u g a r . 

Todo bien considerado, los que salie
r o n favorecidos exc lus ivamente fueron 
los miembros d i rec tos de l I m p e r i o , es 
decir , las au tor idades t e r r i t o r i a l e s , en 
cuyas manos estaban todas las a t r i b u 
ciones m o n á r q u i c a s , e c l e s i á s t i c a s , m i l i 
tares, jud ic ia les y e c o n ó m i c a s o de l te
soro. P a r a e l emperador apenas q u e d ó 
una p a r t e m u y i n s i g n i f i c a n t e en e l go
bierno de l I m p e r i o ; y has ta l a d e c i s i ó n 
de l a gue r r a y de l a paz depenuii* i i c i 
p a r l a m e n t o , asamblea pesada y perezosa 
de los miembros d i rec tos de l I m p e r i o . 
L a s p r e r r o g a t i v a s impe r i a l e s respecto 
de los poderes t e r r i t o r i a l e s estaban l i m i 
tadas a l a c o n c e s i ó n e i n v e s t i d u r a de 
feudos, a a lgunos derechos sobre t r á n s i 
to y d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , a l derecho 
de a c u ñ a r l a moneda i m p e r i a l y a lgunos 
otros p r i v i l e g i o s p o r e l es t i lo , necesi
t ando p a r a e l e jercic io de muchos de 
ellos e l a sen t imien to de los p r í n c i p e s 
electores. 

H a s t a entonces l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
de l a d i g n i d a d de emperador de l sacro 
I m p e r i o r o m a n o - g e r m á n i c o h a b í a con
s is t ido en su c a l i d a d de p ro tec to r de l a 
I g l e s i a ; n í a s este a t r i b u t o c a d u c ó con l a 
a d m i s i ó n de l a i g u a l d a d de derecbo de 
las dos re l ig iones en el I m p e r i o , l a c u a l 
forzosamente hubo de d e b i l i t a r l a u n i ó n 
estrecha en t re e l emperador y e l Papa , 
pues l a c o n t i n u a c i ó n de esta u n i ó n era 
u n a t r a i c i ó n hecha a los miembros re
fo rmi s t a s del I m p e r i o . 

F e r n a n d o I r e n u n c i ó a cuan to h a b í a 
c o n s t i t u i d o antes l a fuerza e i m p o r t a n 
c ia de l a d i g n i d a d i m p e r i a l . L e bas ta ron 
e l t í t u l o de emperador y l a in f luenc ia 
que este t í t u l o l e daba en provecho de 
su c a l i d a d de soberano de los domin ios 
de A u s t r i a , su p a t r i m o n i o . . Desde este 
p u n t o de v i s t a e l resto de los derechos 
imper i a l e s que le h a b í a n quedado le pa
r e c i ó suficiente pa ra conservar a l a casa 
de Habsbu rgo su d o m i n i o sobre e l I m p e 
r i o y p a r a i r aumentando este d o m i n i o 
en e l t ranscurso de l t i e m p o . 

E l pueblo a l e m á n como n a c i ó n no sa
có ven ta j a a lguna de l a paz de A u g s b u r -
go, porque el c i sma e c l e s i á s t i c o c o n t i 
n u ó , m i e n t r a s el I m p e r i o q u e d ó desmem
brado en j i rones t e r r i t o r i a l e s indepen
dientes . L a obra de 1555 fué e l t r i u n f o 
de l a a r i s toc rac ia t e r r i t o r i a l , t r i u n f o 
m u c h o m a y o r que e l que h a b í a alcanza
do en t i e m p o de M a x i m i l i a n o . L a a r i s - I 

toc rac ia s ac r i f i có a su e g o í s m o e l i n t e r é s 
n a c i o n a l y e l m o n á r q u i c o , y e l I m p e r i o 
q u e d ó t r an s fo rmado en u n a c o m u n i d a d 
de s e ñ o r e s t e r r i to r ia les - con u n r e y o 
emperador meramen te t i t u l a r a su ca
beza. E n adelante esta potencia , a l g ú n 
d í a t a n imponen te , no f u é m á s que u n 
agregado confuso de grandes y p e q u e ñ o s 
potentados, s i n c o h e s i ó n e i m p o t e n t e en 
e l ex t e r i o r ; l o que h i zo dec i r a personas 
c o n t e m p o r á n e a s : « S i n e l a u x i l i o espe
c i a l de D i o s es impos ib le que el I m p e 
r i o se m a n t e n g a y a n i por p o q u í s i m o 
t i e m p o . » 

C A P I T U L O I I I 

L A PROPAGACIÓN D E L A D O C T R I N A N U E V A 

Desde A l e m a n i a e x t e n d i ó s e l a nueva 
r e l i g i ó n has ta los ú l t i m o s confines de 
E u r o p a . Apenas hubo Estado donde no se 
i n i c i a r a e l m o v i m i e n t o r e f o r m i s t a . E n 
l a m a y o r pa r t e de ellos se e s t a b l e c i ó per
manentemente , siendo en muchos p a í s e s 
comple tamen te t r ans fo rmado , porque l a 
mane ra de ser r ec ib ido y desar ro l lado 
en cada p a í s d e p e n d i ó de l c a r á c t e r 
de l pueblo y de las condiciones en que 
v i v í a . E n Suiza, y en r i g o r s ó l o a l l í , 
r e c i b i ó l a r e f o r m a r e l ig iosa , por los es
fuerzos de l a g r a n figura de C a l v i n o , u n 
c a r á c t e r enteramente especial, t a n t o en 
l a pa r t e d o c t r i n a l como en l a o rgan iza
c i ó n e c l e s i á s t i c a . C a l v i n o y Ginebra fue
r o n pa ra el Oeste de E u r o p a l o que L u -
t e ro y W i t t e n b e r g p a r a e l N o r t e y e l 
Este . 

E n F r a n c i a los p a r t i d a r i o s de l a refor
m a re l ig iosa encon t r a ron u n perseguidor 
decidido en el r e y F ranc i sco I , que s i 
b ien f a v o r e c í a a los protes tantes de A l e 
m a n i a c o n t r a e l emperador , no quiso 
exponer a su p a í s a una d i scord ia r e l i 
giosa, s i n con ta r que odiaba l a nueva 
secta norque sus adeptos y a p ó s t o l e s no 
t r a n s i g í a n con l a v i d a re la jada de l a 
cor te . Su sucesor E n r i q u e I I c o n t i n u ó 
las persecuciones, pero s in poder conte
ner e l m o v i m i e n t o , que m u y a l c o n t r a r i o 
t o m ó s iempre m a y o r fuerza porque el 
p e l i g r o a t r a jo nuevos adeptos y e s t r e c h ó 
l a u n i ó n ent re todos. 

E n 1559 eran y a t an tos que p u d i e r o n 
c o n s t i t u i r u n s í n o d o genera l , a l cua l s i 
g u i e r o n p r o n t o o t ros . E n e l m i s m o a ñ o 
los hugonotes , como se l l a m a b a n , o « los 
de l a r e l i g i ó n , » como los l l a m a r o n los 
c a t ó l i c o s , f unda r on y o rgan i za ron u n a 
I g l e s i a r e fo rmada s e g ú n los p r i n c i p i o s 
de C a l v i n o y f o r m u l a r o n su creencia y 
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fe bajo e l nombre de « C o n f e s i ó n ga l i c a 
n a . » Cont ras taba esta I g l e s i a , en l a c u a l 
r e inaba l a m o r a l m á s severa, con e l re-

. l a j a m i e n t o m o r a l de l a cor te . S e g ú n u n 
c á l c u l o del a ñ o 1561, se h a b í a i n t r o d u c i 
do entonces l a nueva d o c t r i n a en las t res 
cuar tas partes de F r a n c i a . P o r e l ed ic to 
del mes de enero de 1562 fué l ega lmen te 
reconocida y au to r i z ada l a nueva I g l e 
sia, s i b i en con a lgunas l i m i t a c i o n e s . E n 
F r a n c i a e m p e z ó , pues, l a é p o c a de las 
espantosas guei 'ras re l ig iosas con u n 
a r r e g l o y una a u t o r i z a c i ó n , casi a l m i s 
m o t i e m p o que en A l e m a n i a se hac ia el 
a r r eg lo pa ra poner t é r m i n o a las ta les 
guer ras . 

E n F r a n c i a se pasaron a los hugonotes 
los elementos host i les a l a corona y a l 
y u g o m o n á r q u i c ó - c e n t r a l i z a d o r , y esto 
e x p l i c a e l g r a n n ú m e r o de adeptos que 
l a nueva d o c t r i n a e n c o n t r ó con prefe
rencia en t re l a nobleza, en las ciudades 
y en l a m a g i s t r a t u r a , m i e n t r a s las ma
sas c o n t i n u a r o n adic tas a l r e y y a l Pa 
pa. L o s hugonotes con los Borbones, re
yes de N a v a r r a , y e l a l m i r a n t e C o l i g n y 
a l a cabeza, c o n s t i t u í a n , bajo las fo rmas 
d e m o c r á t i c a s de l a I g l e s i a c a l v i n i s t a , 
una potenc ia que h izo l a g u e r r a a l a co
r o n a pa ra defender los an t iguos fueros 
y e l poder de l a nobleza y de los m u n i 
c ipios . 

Desde W i t t e n b e r g y d e s p u é s desde G-i-
nebra se p r o p a g ó l a nueva r e l i g i ó n a las 
p r o v i n c i a s flamencas de l a corona de 
E s p a ñ a , y en l a F landes m e r i d i o n a l con 
sus ciudades numerosas y celosas de sus 
fueros y o r g a n i z a c i ó n mun ic ipa l e s e l 
c a l v i n i s m o g a n ó r á p i d a m e n t e ter reno, y 
los hab i t an tes defendieron p ron to su 
nueva r e l i g i ó n j u n t a m e n t e con sus fue
ros mun ic ipa l e s c o n t r a Carlos V . Es te 
p e r s i g u i ó en sus Estados hered i ta r ios , 
t a n c rue lmente como en E s p a ñ a , t oda 
discrepancia de l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a r o 
mana . D e esta m a n e r a e l m o v i m i e n t o 
re l ig ioso t o m ó en F landes como en F r a n 
cia u n color p o l í t i c o m u y p ronunc iado 
que d io l u g a r a aquel la gue r r a espantosa 
que l l e n ó e l r e inado de Fe l i pe I I . 

E n los p a í s e s escandinavos l a r e f o r m a 
re l ig iosa t u v o t a m b i é n c a r á c t e r p o l í t i 
co, s i cabe m á s subido t o d a v í a que en 
F r a n c i a y en los P a í s e s Bajos. N i en D i 
namarca , n i m u c h o menos en Suecia, l a 
p o b l a c i ó n r u t i n a r i a a d o p t ó t o t a l m e n t e 
l a d o c t r i n a nueva . E n ambos p a í s e s i m 
peraba l a nobleza, y e l c lero era d u e ñ o 
de l a m a y o r pa r t e de l t e r r i t o r i o , m i e n - < 
t r a s l a corona era pobre e impo ten t e . E n 
esta s i t u a c i ó n no es de a d m i r a r que l a 

corona, apoyada en l a nobleza y e l pue
blo , asiera l a o c a s i ó n de i n t r o d u c i r l a 
r e l i g i ó n nueva p a r a acabar con el poder 
de los obispos y a r reba ta r a l a I g l e s i a 
c a t ó l i c a sus grandes bienes. 

Suecia f ué l a p r i m e r a en dar este paso 
decisivo, y en e l p a r l a m e n t o reun ido en 
e l a ñ o 1527 en Westeras se r e c o n o c i ó a l 
r e y el derecho de apropiarse los bienes 
de l a I g l e s i a , de fijar a los obispos una 
r en t a y de disponer de los conventos . 
A d e m á s se r e s o l v i ó que los predicadores 
t o m a r a n por base de sus sermones l a Sa
g rada E s c r i t u r a , que era l a pa labra de 
Dios , y a r a í z de estas resoluciones fué 
i n t r o d u c i d a l a r e fo rma re l ig iosa s igu ien
do las doc t r inas de L u t e r o . 

Gus tavo "Wasa e s t a b l e c i ó en su testa
m e n t o de l a ñ o 1560 que en adelante los 
reyes de Suecia debieran profesar l a re
l i g i ó n l u t e r ana . 

E n D i n a m a r c a el p a r l a m e n t o de Oden-
see en e l a ñ o 1527 c o n c e d i ó derechos 
iguales a los p a r t i d a r i o s de l a d o c t r i n a 
a n t i g u a y a los de l a nueva; r e c o n o c i ó a 
los e c l e s i á s t i c o s e l derecho de cont raer 
m a t r i m o n i o , y e s t a b l e c i ó l a independen
cia de R o m a en las elecciones de los 
obispos. 

E n o t o ñ o de l a ñ o 1536 e l r e y Cr is -
t i á n I I I d i ó e l paso decis ivo mandando 
prender s ú b i t a m e n t e a los obispos de su 
re ino , los cuales c o m p r a r o n su l i b e r t a d 
con l a r enunc ia de su d i g n i d a d . E n se
gu ida , en oc tubre del m i s m o a ñ o , e l par
l a m e n t o de Copenhague a n u l ó los dere
chos p o l í t i c o s de l a I g l e s i a , e i n t r o d u j o 
of ic ia lmente l a d o c t r i n a nueva , y en 
1537 fué publ icado e l e s t a tu to , redac
tado po r Bugenhagen , por que se h a b í a 
de r e g i r l a I g l e s i a r e f o r m a d a . T a n t o 
en Suecia como en D i n a m a r c a se con
s e r v ó l a d i g n i d a d episcopal , pero los 
obispos no eran y a c a t ó l i c o s , sino pro
testantes, y no d e p e n d í a n de R o m a , sino 
del r ey . 

De una manera en muchos conceptos 
a n á l o g a se e f e c t u ó el m o v i m i e n t o en I n 
g l a t e r r a ; e l estado c i s m á t i c o creado en 
este p a í s por el r e y E n r i q u e V I I I , e l 
cua l , d e c l a r á n d o s e cabeza de l a I g l e s i a 
de I n g l a t e r r a , quiso que é s t a con t i nua ra 
fo rmando pa r t e de l a I g l e s i a C a t ó l i c a 
r o m a n a , no p o d í a sostenerse l a r g o t i e m 
po, y d e s p u é s de muchas oscilaciones l a 
s i t u a c i ó n re l ig iosa t o m ó a l fin u n c a r á c 
t e r d e f i n i t i v o . 

E n e l re inado de Edua rdo V I prevale
c ió l a tendencia r e f o r m i s t a ; en e l de M a 
r í a , esposa de Fe l ipe de E s p a ñ a , se res
t a b l e c i ó a l a fuerza y con crue ldad e l 
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ca to l i c i smo, y finalmente l a r e ina I sabe l 
d io a l a I g l e s i a a n g l i c a n a su f o r m a defi
n i t i v a basada sobre l a s u p r e m a c í a de 
l a corona decretada por E n r i q u e Y I I I , 
sobre las re formas i n t r o d u c i d a s po r 
E d u a r d o V I , y sobre otros elementos co
piados y a de l a I g l e s i a a n t i g u a , y a de 
l a r e fo rmada , l o que d i ó l u g a r a u n a 
doble o p o s i c i ó n , l a c a t ó l i c a y l a p u r i 
t ana . 

E n I n g l a t e r r a como en Suecia y D i n a 
m a r c a fué l a corona l a que e m p r e n d i ó l a 
r e f o r m a de las condiciones re l ig iosas de 
su p a í s , y c o n v i r t i e n d o l a nueva r e l i g i ó n 
en r e l i g i ó n del Es tado , e v i t ó ,las oposi
ciones y guerras que hubo en F r a n c i a . 
E n todos los p a í s e s g e r m á n i c o s , menos 
en A l e m a n i a , el t r o n o t o m ó l a d o c t r i n a 
nueva bajo su p r o t e c c i ó n con g r a n p ro
vecho del poder y a u t o r i d a d del monar 
ca, m i e n t r a s en A l e m a n i a por l a m i s m a 
r a z ó n esta d o c t r i n a r o b u s t e c i ó a los so
beranos pa r t i cu l a r e s y d e b i l i t ó e l poder 
i m p e r i a l . 

E n P o l o n i a y Escocia se e f e c t u ó l a re
f o r m a de una mane ra a n á l o g a a l a de 
A l e m a n i a , pues l a corona no l a a c e p t ó , 
antes se opuso a su i n t r o d u c c i ó n . E n Es
cocia fué é s t a « u n t r i u n f o de los magna tes 
laicos unidos c o n t r a el r e y y los obis
p o s . » E n 1557 se u n i e r o n en c o n v e n c i ó n 
los p a r t i d a r i o s de l a r e l i g i ó n re formada , 
c u y o n ú m e r o c r e c i ó r á p i d a m e n t e po r 
efecto de l a a c t i v i d a d de J u a n K n o x , s i 
b ien e ran en su m a y o r p a r t e a r i s t ó c r a 
tas; en 1560 fué declarado abol ido e l Pa
pado en e l t e r r i t o r i o e s c o c é s ; se p r o m u l 
g ó u n a nueva p r o f e s i ó n de fe y se p u b l i 
có u n l i b r o de d i s c i p l i n a e c l e s i á s t i c a 
sobre l a d o c t r i n a de C a l v i n o ; los bienes 
de l a I g l e s i a fue ron secularizados y ca-

freron en su m a y o r pa r t e en manos de 
a nobleza, y en 1592 el r e y Jacobo V I 

c o n f i r m ó l a o r g a n i z a c i ó n .de l a I g l e s i a 
p resb i t e r i ana que entonces profesaba y a 
todo e l r e ino . 

E n P o l o n i a t a m b i é n p r o s p e r ó l a Re
f o r m a por los esfuerzos de l a nobleza en 
cuyas manos estaba todo e l poder p o l í t i 
co, pues cada m a g n a t e era soberano ab
so lu to o poco menos en sus domin ios . t 
Sus s ú b d i t o s , el pueblo, casi exc lus iva
men te r u r a l , e ran siervos suyos, y e l r e y 
elegido por los nobles no t e n í a fuerza 
n i n g u n a . E l c lero era r i q u í s i m o y con él 
estaban en c o n t i n u o desacuerdo los no
bles a quienes i r r i t a b a l a j u r i s d i c c i ó n 
e c l e s i á s t i c a . 

A esto fué debido en g r a n p a r t e que 
los magna tes acogieron en sus t e r r i t o 
r ios a m u l t i t u d de lu te ranos , c a l v i n i s 

tas y hermanos moravos que, ar rojados 
de su p a í s , po r su r e l i g i ó n buscaron asi
l o en P o l o n i a . C o n t r i b u y ó d e s p u é s a l a 
p r o p a g a c i ó n de l a d o c t r i n a nueva l a to 
l e r anc i a de l r e y Segismundo A u g u s t o , 
ú l t i m o v á s t a g o de l a d i n a s t í a de los Ja-
gellones, que s impa t izaba con l a Refor
m a ; y lo que m á s f a v o r e c i ó l a p ropagan
da fué que las diferentes sectas protes
tantes , en l u g a r de hacerse l a gue r r a 
en t re s í , se u n i e r o n en P o l o n i a y redac
t a r o n en 1570, en e l s í n o d o genera l de 
•Sandomir, una p r o f e s i ó n de fe t omando 
po r base l a de M e l a n c h t o n , con l a cua l se 
c o n f o r m a r o n todas. 

O t r o suceso m á s i m p o r t a n t e t o d a v í a 
o c u r r i ó en 1573, y fué que d u r a n t e e l i n 
t e r r egno se l l e g ó a pac ta r una paz r e l i 
giosa en t re los c a t ó l i c o s romanos y los 
protes tantes , paz que a s e g u r ó a ambos 
derechos c iv i l e s iguales ; y cuando l l e g ó 
e l nuevo r e y , E n r i q u e de A n j o u , t u v o 
que j u r a r respetar esta paz r e l ig iosa , 11a-
mada ,pax d i s s i d e n t i u m , d ic iendo e l g r a n 
m a r i s c a l de P o l o n i a a l r e y : ^ ' n o n j u r a -
bis , n o n regnabis . 

Noruega t a m b i é n a d o p t ó l a r e l i g i ó n 
r e fo rmada , l a cua l se i n t r o d u j o t a m b i é n 
en 1554 d e s p u é s de s ang r i en t a l u c h a en 
l a lejana I s l a n d i a . L o s t e r r i t o r i o s de l a 
orden t e u t ó n i c a y de l a Espada h a b í a n 
sido secularizados y se h a b í a i n t r o d u c i 
do en ellos l a r e l i g i ó n r e fo rmada . L o s 
p a í s e s anexos a A l e m a n i a , B o h e m i a , Si
lesia y las Lusac ias se h a b í a n declarado 
a f avo r de l a R e f o r m a desde u n p r i n c i 
p io ; las colonias a lemanas en T r a n s i l v a -
n i a y en los Carpacios, a s í como los m a g 
nates h ú n g a r o s , adop ta ron t a m b i é n l a 
r e l i g i ó n nueva ; t a n t o que en 1554 fué ele
g ido conde p a l a t i n o (1) u n lu t e rano . Has
t a en E s p a ñ a e I t a l i a se i n t r o d u j o l a re
l i g i ó n re formada , pero en ambas p e n í n 
sulas, y s ó l o en el las, fué a l poco t i e m p o 
e x t e r m i n a d a r ad i ca lmen te . 

N o SA comprende c ó m o pudo l a idea 
p ro tes tan te pene t ra r en casi toda E u 
ropa en una sola g e n e r a c i ó n , e i n t r o d u 
cirse en t a n poco t i e m p o en las ciudades 
populosas y en las so l i t a r i a s chozas en 
las regiones m o n t a ñ o s a s , y conquis ta r 
p a r t i c u l a r m e n t e las clases elevadas. 
Es t a idea d e s p e r t ó a su vez fuerzas 
en te ramente nuevas, hac iendo s a l i r a l a 
gente de su estupidez y l e t a r g o r u t i n a 
r ios , y o b l i g á n d o l a a apelar a su p r o p i a 

(1) Así se llamaba al magnate, elegido entre 
los cuatro magnates primeros del reino, de Hun
gría, que hacía de lugarteniente del emperador y 
rey.—(iV. de R.) 
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conciencia y c r i t e r i o para decidirse po r 
l a creencia que qu is ie ra seguir, j des
p u é s mantener su d e c i s i ó n con cuerpo j 
a l m a . 

E s t a idea coloca l a conciencia y el c r i 
t e r io personal en l u g a r de l a r u t i n a , y 
el j u i c i o y l a c o n v i c c i ó n propios en el de 
l a s u m i s i ó n m a q u i n a l bajo u n a a u t o r i 
dad aceptada y t r a n s m i t i d a t a n só lo po r 
la t r a d i c i ó n . E l p r o t e s t a n t i s m o hizo des
c u b r i r a l h o m b r e den t ro de s í m i s m o su 
p rop io cent ro de g r a v e d a d m o r a l y le 
c o n v i r t i ó en «su p r o p i o papa y empera
d o r , » como se d i jo entonces, dando a s í 
a l i n d i v i d u o u n v a l o r nuevo i n f i n i t a m e n 
te m a y o r que el que j a m á s nadie h a b í a 
sospechado; le h i z o verdaderamente l i 
bre, y si a l m i s m o t i e m p o le dejó expues
to a los pe l ig ros de l a nueva l i b e r t a d , le 
d ió t a m b i é n las fuerzas necesarias pa ra 
t r i u n f a r de estos pe l ig ros (1). 

(1) El protestantismo no proclamó el propio 
criterio y la convicción propia en materia religio
sa, pues en la Historia de la Reforma vemos que 
Lutero condenó que se tomase la razón por guía 
en esta materia. Lo que contribuyó poderosamente 
a la propagación de la Eeforma fué la codicia de 
los príncipes y magnates, excitada por las inmen
sas riquezas del clero católico, de las cuales se 
apoderaron so pretexto de religión, así como el 
clero las había adquirido no siempre por buenos 
medios. La política y los intereses mundanos en
traron por mucho en aquellos sucesos. Tampoco 
el protestantismo dió al individuo los medios de 
evitar los peligros de la libertad; y la experiencia 

N a t u r a l m e n t e , con los i n d i v i d u o s ad
q u i r i ó e l p a í s , el Es tado , o sea l a colec
t i v i d a d p o l í t i c a , una i m p o r t a n c i a nueva 
m u y di ferente de l a conocida has ta en
tonces; e l Es tado g a n ó los bienes y m u 
chas a t r ibuc iones que l a I g l e s i a p e r d i ó ; 
a d e m á s r o m p i ó las l i g a d u r a s que le ha
b í a n t en ido sujeto; c o m p r e n d i ó su m i 
s i ó n verdadera ; de jó de ser s iervo de u n 
poder e x t r a ñ o , y pudo cuidarse d i r ec t a 
mente de cuanto le interesaba. H a s t a las 
formas p o l í t i c a s se m u l t i p l i c a r o n de u n 
modo desconocido. 

D i g n o de n o t a r es que con e l protes
t a n t i s m o se c o m u n i c a r o n a l a o rgan iza
c i ó n c i v i l muchas veces las fo rmas re
publ icanas de las f e l i g r e s í a s de l a r e l i 
g i ó n nueva , y t end ie ron a empujar a l 
Estado m i s m o en aque l la v í a , como que 
jus tamente entonces se c o n s o l i d ó l a re
p ú b l i c a suiza, y no t a r d ó m u c h o en fo r 
marse l a r e p ú b l i c a de los P a í s e s Bajos, 
m ien t r a s los hugonotes m e d i t a b a n esta
blecerse en r e p ú b l i c a en su p a í s . E n cam
bio se observa que donde p r e d o m i n ó e l 
l u t e r an i smo r o b u s t e c i ó e l poder y pu jan
za de los d u e ñ o s t e r r i t o r i a l e s t a n t e m i 
bles pa ra los monarcas absolutos como 
las organizaciones republ icanas . 

está probando que esos peligros son cada vez ma
yores para la causa protestante, que decae en 
todas partes reemplazada por el catolicismo o por 
la indiferencia religiosa.—(iV. de R.) 
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C A P I T U L O P R I M E R O 

E L P R O T E S T A N T I S M O E N A L E M A N I A 

L a s resoluciones del p a r l a m e n t o de 
A u g s b u r g o de l a ñ o 1555 h a b í a n crea
do u n nuevo modo de ser pa ra A l e m a 
n i a , pero s ó l o en e l papel ; f a l t aba dar le 
v i d a y ensayar lo en l a p r á c t i c a ; era una 
m á q u i n a nueva y s ó l o f a l t aba hace r l a 
func iona r . 

E l nuevo c a r á c t e r que estas resolucio
nes h a b í a n dado a l i m p e r i o h izo que é s t e 
desapareciera de l a escena de l a h i s t o r i a 
genera l . 

P o r de p r o n t o c o n t i n u ó v i v a l a nece
s idad genera l de reposo, que h a b í a con
ducido a l a paz. L a s pasiones re l ig iosas 
enemigas p a r e c í a n aplacadas, y los h o m 
bres dispuestos a v i v i r en adelante en 
buena vec indad y concederse m u t u a to 
l e r anc i a r e l ig iosa . E n una r e l a c i ó n de 
aque l t i e m p o se lee que en los pueblos de 
r e l i g i ó n m i x t a se reparaba m u y poco en 
s i uno era p ro tes tan te o c a t ó l i c o ; que 
has ta en las f a m i l i a s h a b í a m i e m b r o s de 
u n a y o t r a r e l i g i ó n ; las h a b í a en que los 
h i jos v i v í a n s e g ú n una r e l i g i ó n y los pa
dres (1) s e g ú n o t r a , y en t re hermanos 
has ta se encont raba esta d i ferencia , y 
s i n reparo se efectuaban m a t r i m o n i o s 
m i x t o s . 

E n t r e t a n t o el p ro t e s t an t i smo l l evaba 
ven ta ja a l c a to l i c i smo e iba en constante 
aumento , t a n t o que entonces se a r r a i g ó 
en muchos p a í s e s alemanes m u y c a t ó l i 
cos, como en A u s t r i a y B a v i e r a . L o s 
t res p r í n c i p e s electores la icos profesa
ban l a r e l i g i ó n r e fo rmada , y lo m i s m o 
los d e m á s soberanos laicos, a e x c e p c i ó n 
de las casas de A u s t r i a , B a v i e r a , C l é v e -
r i s y dos de las cua t ro l í n e a s g ü e l f a s (2); 

(1) Los hijos casados, la familia joven profesa
ban la religión protestante, y los abuelos y sue
gros la católica.—{N, de R.) 

(2) De Brunswick, Hanóver, Luneburg, etc. 

y aun en estas dos, las de W o l f e n b ü t t e l y 
G-rubenhagen, l a p r i m e r a s u c e s i ó n puso 
en los t ronos respect ivos p r í n c i p e s pro
testantes, m i e n t r a s los soberanos a c é r r i 
mamen te c a t ó l i c o s como e l r e y F e r n a n 
do de A u s t r i a y e l duque A l b e r t o de 
B a v i e r a se v i e r o n precisados, pa ra e v i 
t a r agi tac iones pel igrosas en sus d o m i 
nios, a conceder a sus vasal los protes
tantes l a c o m u n i ó n en ambas formas , 
como h izo Fe rnando en e l a ñ o 1556 
respecto de l a A u s t r i a Baja , y l a p r o v i 
s i ó n de cura tos en sacerdotes casados. 

L a d o c t r i n a re fo rmada g a n ó t a m b i é n 
m u c h o te r reno en los p r inc ipados y de
m á s d o m i n i o s e c l e s i á s t i c o s , especialmen
te en los obispados de l N o r t e . L o s sobe
ranos la icos protes tantes de n i n g ú n mo
do qu i s i e ron r e n u n c i a r a colocar como 
antes m i e m b r o s de su f a m i l i a en las s i 
l l a s episcopales, y o no h i c i e r o n caso de 
l a reserva e c l e s i á s t i c a i n c l u i d a en e l con
ven io de paz de 1555, o j u s t i f i c a r o n su v i o 
l a c i ó n con argucias especiosas, d ic iendo 
que l a reserva só lo hablaba de los p r í n 
cipes prelados e c l e s i á s t i c o s c a t ó l i c o s que 
se pasaran a l a d o c t r i n a r e fo rmada , en 
cuyo caso d e b í a n perder sus obispados, 
pero no p r o h i b í a que u n cabi ldo e c l e s i á s 
t i c o , d e s p u é s de haberse hecho protes
t an te , pudiese e l eg i r p a r a obispo a u n 
p ro te s t an te . 

A s í fue ron elegidos muchos obispos 
r e fo rmis t a s , s i b ien no s iempre de buena 
v o l u n t a d , porque no f a l t a r o n cabi ldos 
r eca l c i t r an te s . E n tales casos, el p r í n c i 
pe interesado en l a e l e c c i ó n empleaba 
amenazas y , s i necesario era, has ta l a 
fuerza b r u t a . De esta manera cayeron 
e l arzobispado de M a g d e b u r g o en manos 
de u n p r í n c i p e de Brandeburgo , e l de 
B r e m e n en las de u n p r í n c i p e de B r u n s 
w i c k , y los obispados de O s n a b r ü e k , 
H a l b e r s t a d , L ü b e c k , Ra tzeburgo , Y e r -
den, M i n d e n , Merseburgo, N a u m b u r g o , 
Meissen, Brandeburgo , H a v e l b e r g , L e -
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bus, S o h w e r í n y C a m í n , o estaban en 
poder de protestantes , o t e n í a n obispos 
que se i n c l i n a b a n a l a r e l i g i ó n r e fo rma
da, o has ta l a profesaban p ú b l i c a m e n t e e 
i m p u l s a b a n su p r o p a g a c i ó n y d o m i n i o 
d e f i n i t i v o en su t e r r i t o r i o . 

E n fin, los t e r r i t o r i o s e c l e s i á s t i c o s de 
l a A l e m a n i a de l N o r t e , que en 1555 no 
h a b í a n adoptado l a r e l i g i ó n protes tante , 
l a adop ta ron en los a ñ o s inmedia tos , y 
has ta se r e s t a b l e c i ó en los obispados de 
O s n a b r ü c k y P a d e r b o r n a pesar de los 
esfuerzos desesperados de su obispo ar-
c h i c a t ó l i c o , de l a f a m i l i a conda l de 
H o y a . A q u e l l a reserva e c l e s i á s t i c a i n 
c l u i d a en l a paz r e l ig iosa q u e d ó en l a 
p r á c t i c a l e t r a m u e r t a , y n i el emperador 
Fe rnando I n i M a x i m i l i a n o I I consiguie
r o n detener l a co r r i en te , y se v i e r o n o b l i 
gados a reconocer en sus domin ios epis
copales, como feudatar ios de l I m p e r i o , 
a los obispos protestantes , aunque e l 
Papa , s e g ú n era n a t u r a l , no los c o n f i r m ó 
como obispos. 

V e r d a d es que en e l M e d i o d í a y Oeste 
de A l e m a n i a , donde p redominaban los 
soberanos c a t ó l i c o s de A u s t r i a , B a v i e r a 
y los t res p r í n c i p e s electorales e c l e s i á s t i 
cos, no h a c í a el p ro t e s t an t i smo progresos 
t a n grandes como en los d e m á s p a í s e s ; 
pero no solamente se i n t r o d u j o t a m b i é n 
a l l í , s ino que se fué extendiendo en ellos. 
L o s p r í n c i p e s e c l e s i á s t i c o s que eran c a t ó 
l icos no pud ie ron i m p e d i r que muchos ha
b i tan tes de sus ciudades como del cam
po, l a nobleza y has ta g r a n n ú m e r o de sus 
empleados y servidores se pasaran a l a 
nueva d o c t r i n a , t a n t o que en e l obispado 
de B a m b e r g todos los cura tos rura les 
estaban en manos de e c l e s i á s t i c o s l u t e 
ranos, y en los mismos t e r r i t o r i o s de los 
electorados e c l e s i á s t i c o s l a r e l i g i ó n ca
t ó l i c a a r r a s t r aba una exis tencia men
guada, porque t a m b i é n a l l í h a b í a pene
t r a d o en los á n i m o s l a idea moderna . 

E l deseo de d i s f r u t a r de to l e ranc ia re
l i g io sa y de ver desaparecer dogmas y 
costumbres chocantes era genera l . L a 
d o c t r i n a del P u r g a t o r i o p e r d i ó su fuer
za: las procesiones y r o m e r í a s cayeron 
en desuso; las i m á g e n e s de santos queda
r o n o lv idadas en sus santuar ios , y los 
conventos se despoblaron, porque los 
f ra i les se h i c i e r o n curas y se casaron. 
U n a u t o r de aquel la é p o c a dice que de 
c ien curas p á r r o c o s apenas uno era sol
tero , e innumerab les eran los casos en que 
sacerdotes casados t e n í a n que atender a l 
cu l to de pa r roqu ias c a t ó l i c a s romanas . 

L a v e n e r a c i ó n a l a cabeza de l a I g l e 
sia r o m a n a m e n g u ó t a n t o que el v ice

canc i l l e r del I m p e r i o , Seld, d i jo en un 
i n f o r m e redactado pa ra el emperador 
Fe rnando : « A n t e s estaba poco menos que 
adorada l a s i l l a de San Pedro , y h o y es. 
despreciada; antes se t e m í a l a excomu
n i ó n p a p a l m á s que l a muer t e , y h o y 
exc i t a l a b u r l a . L a v i d a y las costumbres 
de R o m a son h o y t a n conocidas en todo 
e l m u n d o que apenas h a y persona, cua l 
quiera que sea su c o n d i c i ó n , sea c a t ó l i c a 
o protes tante , a qu ien no i n s p i r e n a s c o . » 

E n una pa labra : toda A l e m a n i a esta
ba sa turada de p ro te s t an t i smo , cuyos 
adeptos f o r m a b a n , s e g ú n u n c á l c u l o del 
a ñ o 1558, las nueve d é c i m a s par tes de la 
p o b l a c i ó n t o t a l . E l p ro t e s t an t i smo pre
v a l e c í a en l a e n s e ñ a n z a , que le d e b i ó u n 
progreso asombroso; todas l a u n i v e r s i 
dades de n o t a e ran adal ides de l a idea 
protes tante ; casi todas las personas le
t radas profesaban l a r e l i g i ó n re formada; 
los maestros y c a t e d r á t i c o s c a t ó l i c o s que 
e n s e ñ a b a n en las univers idades fueron 
m u r i e n d o , y en las vacantes que dejaron 
fueron colocados p a r t i d a r i o s de l a Re
f o r m a con contadas excepciones, porque 
los curas c a t ó l i c o s y a u n los obispos 
eran verdaderos t ipos de i g n o r a n c i a y 
rudeza, fuera de a lgunas pocas personas 
c iv i l i zadas e i n s t r u i d a s . A s í se f o r m ó 
p ron to una verdadera clase de sabios y 
erudi tos protestantes , y se puede decir 
que e l ca to l i c i smo h a b í a l l egado a ser en 
A l e m a n i a una a n o m a l í a que, a l parecer, 
se iba e x t i n g u i e n d o . 

E n este estado de cosas b ien p o d í a te
merse que l a paz re l ig iosa de l a ñ o 1555 
t e n d r í a c o r t í s i m a d u r a c i ó n , y que p r o n t o 
s e r í a necesario o r g a n i z a r sobre bases 
nuevas el I m p e r i o , que den t ro de u n 
plazo m u y cor to no p o d r í a menos de ser 
enteramente protes tante , a b a n d o n á n d o 
se l a base de l a i g u a l d a d de derechos de 
las dos re l ig iones y e s t a b l e c i é n d o s e l a 
de una sola r e l i g i ó n . 

L a s cosas, s i n embargo, t o m a r o n o t ro 
rumbo , y m u y p r o n t o se l e v a n t a r o n obs
t á c u l o s con t r a los cuales se es t re l la l a 
robusta y sana co r r i en te . 

U n o de estos o b s t á c u l o s fué e l empe
rador . 

C A P I T U L O I I 

F E R N A N D O I Y M A X I M I L I A N O I I 

E l emperador Carlos V h a b í a acar i 
ciado d u r a n t e l a rgos a ñ o s , cuando l a 
f o r t u n a p r o t e g í a sus empresas, l a idea 
de dejar a su h i j o Fe l i pe aquel I m p e r i o , 
m á s vasto que n i n g u n o de los que l a 
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h i s t o r i a en m i l l a r e s de a ñ o s h a b í a cono
cido; pero a l fin r e n u n c i ó a esta idea des
p u é s de haber probado diferentes veces 
a r e a l i z a r l a , y a de nna , y a de o t r a ma
nera . D i v i d i ó , pues, l a m o n a r q u í a u n i 
ve r sa l r e u n i d a bajo su cetro dando a su 
h e r m a n o Fe rnando , a qu ien a su t i e m p o 
h a b í a hecho e leg i r r e y de A l e m a n i a , los 
p a í s e s a u s t r í a c o s , con l a s u c e s i ó n a l a 
corona i m p e r i a l , y dejando a su h i j o Fe
l i p e l a pa r t e del l e ó n , a saber: l a Espa
ñ a , n ú c l e o del I m p e r i o , con Ñ a p ó l e s , Si 
c i l i a , M i l á n , los P a í s e s Bajos y todas las 
posesiones colonia les . 

P r o p o r c i o n á n d o l e a d e m á s l a mano de l a 
r e ina M a r í a de I n g l a t e r r a , c r e y ó haber le 
indemnizado a m p l i a m e n t e de los d o m i 
nios a u s t r í a c o s alemanes cedidos a su t í o 
Fe rnando . Con esta d i v i s i ó n r e s u l t ó aban
donada l a idea de l a m o n a r q u í a un iver 
sal , que, a l parecer, pudo real izarse en 
l a persona de Carlos V , pero que con l a 
m u e r t e de este soberano q u e d ó re legada 
a l m u n d o de las i lus iones . 

E l emperador Car los , desde el estable
c i m i e n t o de l a paz r e l ig iosa , se abs tuvo 
de toda i n m i s c u i c i ó n en los asuntos i n 
te r iores de A l e m a n i a , t a n t o que en el 
p a r l a m e n t o del a ñ o s igu ien te , 1556, n i 
s iqu ie ra se h i zo representar por u n en
v i a d o , de suerte que su h e r m a n o e l r e y 
F e r n a n d o r e i n ó con entera independen
c ia . E n marzo de 1558 d i ó e l emperador 
e l paso decis ivo de abdicar l a corona i m 
p e r i a l de A l e m a n i a a f a v o r de su her
m a n o e l r e y Fe rnando , po r medio de 
una embajada que e n t r e g ó este docu
m e n t o a los p r í n c i p e s electores r e u n i 
dos, los cuales, d e s p u é s de l e í d o en se
s i ó n solemne, a d m i t i e r o n l a r enunc i a y 
p r o c l a m a r o n a F e r n a n d o I emperador 
de A l e m a n i a . 

E l nuevo emperador v o l v i ó entonces a 
dec la ra r con j u r a m e n t o solemne que 
aceptaba l a c a p i t u l a c i ó n que h a b í a fir
mado y ju rado en 1531 c u á n d o fué e legi 
do r e y de Romanos , o sea sucesor pre
sunto de l a corona i m p e r i a l , c a p i t u l a 
c i ó n que l e f u é presentada de nuevo 
aumentada con las resoluciones del par
l amen to de 1555. Es te nuevo j u r a m e n t o 
era una g a r a n t í a de l a d u r a c i ó n del nue
v o orden de cosas en A l e m a n i a . 

Fe rnando I , fundador de l a l í n e a ale
m a n a de l a casa de H a b s b u r g o , era de 
í n d o l e m u y d i s t i n t a de l a de su h e r m a n o . 
Carlos se mos t r aba reservado, g rave y 
flemático; Fe rnando , a l c o n t r a r i o , era 
f ranco , ostentoso, dadivoso, a legre , l a 
borioso, p u n t u a l , enemigo de l a g u e r r a y 
a m i g o de las artes y ciencias. Tampoco | 

le dominaba el convenc imien to de l a d i g 
n i d a d de mona rca de que estaba reves t i 
do, como s u c e d í a con su he rmano , pues 
de o t r o modo no h a b r í a j u r a d o y v u e l t o a 
j u r a r l a c a p i t u l a c i ó n en A u g s b u r g o , con 
l a cua l h a b í a renunciado a l poder i m p e 
r i a l , c o n t e n t á n d o s e con el mero t í t u l o . 

E l re inado de Fe rnando n o fué t u rba 
do por conmociones, porque en e l i n t e 
r i o r no t u v o que l u c h a r con d i f icu l tades 
graves, y en e l e x t e r i o r p r o c u r ó e v i t a r 
las . E n A l e m a n i a d e p e n d i ó como empe
rador , en genera l , de l a buena v o l u n t a d 
de l a n a c i ó n y de l p a r l a m e n t o . N o era 
h o m b r e de grandes resoluciones, y pre
f e r í a hacer concesiones y sacr i f ic ios a 
lanzarse a empresas arr iesgadas. P o r 
eso no sostuvo e l h o n o r de l n o m b r e ale
m á n n i los intereses de A l e m a n i a en 
n i n g ú n te r reno , a t e n i é n d o s e a las reso
luciones flojas que sa l ie ron de los lentos 
debates de l p a r l a m e n t o . 

P o r acuerdo de esta asamblea r e c l a m ó 
en 1559 en t é r m i n o s m u y pac í f i cos l a 
r e s t i t u c i ó n de los obispados de M e t z , 
T o u l y V e r d ú n , cedidos poco antes a 
F r a n c i a , l a c u a l po r supuesto no h i zo e l 
menor caso de l a r e c l a m a c i ó n cuando 
con a l g u n a d e c i s i ó n y e n e r g í a h a b r í a 
sido entonces m u y f ác i l recobrar pa ra el 
I m p e r i o aquellos t e r r i t o r i o s . L a s p r o 
v i n c i a s b á l t i c a s , l a L i v o n i a en p a r t i c u 
l a r , colonizadas por alemanes, pero ame
nazadas por los vecinos rusos, so l i c i t a 
r o n c o n t r a é s t o s e l a u x i l i o del I m p e r i o ; 
pero Fe rnando les c o n t e s t ó con vanas 
promesas, y n i s i q u i é r a supo escarmen
t a r a los turcos , que eran u n p e l i g r o d i 
recto pa ra los Estados he red i t a r ios de l a 
casa de A u s t r i a , antes b ien c o n c e r t ó con 
estos enemigos en 1562 una paz por s ó l o 
ocho a ñ o s , du ran t e los cuales se o b l i g ó 
a paga r u n t r i b u t o c o n f o r m á n d o s e con 
las p é r d i d a s sufr idas has ta entonces. 

Se h a quer ido e log ia r a este empera
dor p o r haber aceptado s inceramente las 
resoluciones del p a r l a m e n t o de A u g s 
burgo de l a ñ o 1555 y l a s i t u a c i ó n po r 
el las creada; pero, b ien m i r a d o , era m u y 
n a t t i r a l que procediese a s í , pues de o t r a 
m a n e r a h a b r í a des t ru ido l a paz antes 
que é s t a hubiese ten ido t i empo de conso
l idarse , y se h a b r í a enajenado las s i m 
p a t í a s de los alemanes prec isamente 
cuando e l papa P a u l o I V , i n d i g n a d o de 
su e l e c c i ó n , se h a b í a negado r o t u n d a 
men te a reconocerle como emperador . 
E n semejante s i t u a c i ó n no p o d í a Fer
nando f a l t a r a su j u r a m e n t o de obser
v a r las resoluciones del a ñ o 1555. 

T a m b i é n se h a ponderado g randemon-
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te su a c t i t u d med iadora entre las dos 
re l ig iones , l a v ie j a y l a nueva, a s í como 
su i m p a r c i a l i d a d en m a t e r i a re l ig iosa ; 
y en efecto, es m u y c i e r to que, lejos de 
ser f a n á t i c o b r u t a l , d e s e ó s inceramente 
l a c o n s o l i d a c i ó n de l a paz en e l i n t e r i o r 
del I m p e r i o ; pero t a m b i é n es ve rdad que 
era c a t ó l i c o a c é r r i m o , y s i se m o s t r ó to 
l e ran te no fué p o r c o n v i c c i ó n , sino po r 
l a fuerza de las c i r cuns tanc ia s . 

E n su j u v e n t u d b a b í a sido adversar io 
resuel to de L u t e r o , t a n t o que en 1539 
p r o h i b i ó bajo penas severas l a asistencia 
a las aulas de l a u n i v e r s i d a d de W i t t e m -
berg , y d e s p u é s , siendo y a emperador , 
m a n i f e s t ó su odio a los que «se separaban 
i n i cuamen te de l a I g l e s i a c a t ó l i c a , t o 
m a n d o l a c o m u n i ó n en ambas formas y 
no como l a t e n í a desde a n t i g u o estable
c ida l a Santa M a d r e I g l e s i a . » E n 1554 
p r o h i b i ó l a c o m u n i ó n en ambas formas 
bajo penas s e v e r í s i m a s en sus Estados 
he red i t a r ios , y s i d e s p u é s l a c o n c e d i ó 
j u n t a m e n t e con e l casamiento de los 
curas, fué para no e x c i t a r con t r a s í a 
sus subdi tos que eran en su m a y o r í a 
protes tantes . P o r lo d e m á s , no d i ó a es
tas concesiones g r a n i m p o r t a n c i a , pues 
d e c í a que el sacramento de l a E u c a r i s t í a 
como l o a d m i n i s t r a b a l a I g l e s i a c a t ó l i c a 
no estaba ordenado a s í por Dios , s ino 
por l a Ig l e s i a , y que u n s ig lo antes u n 
antecesor suyo h a b í a p e r m i t i d o a los 
bohemos l a c o m u n i ó n en ambas formas . 
E l papa P í o I V s a n c i o n ó a s o l i c i t u d 
suya esta c o n c e s i ó n en e l breve del 16 
de a b r i l de 1564 bajo l a c o n d i c i ó n de que 
los que h i c i e r a n uso de e l la m o s t r a r a n 
su c o n f o r m i d a d con todas las d e m á s doc
t r i n a s de l a I g l e s i a c a t ó l i c a y declarasen 
expresamente que l a I g l e s i a no er raba 
a l a d m i n i s t r a r el sacramento c i tado en 
l a f o r m a que lo h a c í a . P a r a hacer estas 
declaraciones era menester ser c a t ó l i c o 
c reyente porque e ran enteramente i n 
compat ib les con l a p r o f e s i ó n de fe de 
A u g s b u r g o . L o s protes tantes lo consi
d e r a r o n a s í , y cuando Fe rnando conme
m o r ó l a c o n c e s i ó n con una meda l la , apa
r e c i ó t a m b i é n o t r a que representaba en 
u n lado u n f a r o l con l a i n s c r i p c i ó n : 
« Q u i s i e r a ver m e j o r . » 

E r a a l fin una c o n c e s i ó n a r rancada a 
l a fuerza. Fe rnando t r a t ó duramente a 
su h i j o M a x i m i l i a n o por sus aficiones 
protes tantes ; M a x i m i l i a n o se l amen taba 
de las persecuciones que su padre h a c í a 
s u f r i r a los predicadores de l a nueva 
d o c t r i n a , y en 1561 e s c r i b i ó , hab lando 
de su padre: «S . M . c o n t i n ú a en m a t e r i a 
de r e l i g i ó n t a n v i o l e n t o como a n t e s . » 

Fe rnando m a n i f e s t ó t a m b i é n su o p i 
n i ó n a r c h i c a t ó l i c a cuando en 1560 rec i 
b ió a Hos ius , obispo de V a r m i a , enviado 
del papa P í o I V , con el c u a l se m o s t r ó 
gozosa y comple tamente conforme en l a 
p r i m e r a audiencia a l exponerle e l obispo 
la ve rdad de l a r e l i g i ó n r o m a n a y l a 
n u l i d a d de las doc t r inas h e r é t i c a s . Dos 
a ñ o s d e s p u é s , en e l mes de m a y o , p r o h i 
b ió por u n edicto en sus Estados heredi
t a r ios los sermones de los predicadores 
lu teranos . L o que en r e a l i d a d deseaba, 
pues, en e l fondo de su c o r a z ó n no era l a 
concordia y coexis tencia p a c í f i c a de las 
dos re l ig iones , sino e l e x t e r m i n i o de to
das las h e r e j í a s y l a v u e l t a de los p ro 
testantes a l a I g l e s i a de R o m a . A este 
fin no cesó de t raba ja r , s i b ien con cau
te la , ñ a s t a que e n t r ó en negociaciones 
con los t e ó l o g o s moderados W í c e l y Cas-
s á n d e r ; pero estaban t o d a v í a en los pre
l i m i n a r e s , cuando l a m u e r t e a r r e b a t ó a l 
emperador e l 25 de j u l i o de 1564. 

L a s esperanzas que los alemanes ha
b í a n c i f rado en M a x i m i l i a n o I I , h i j o y 
sucesor de Fe rnando , quedaron defrau
dadas porque é s t e no c o r r e s p o n d i ó a los 
deseos de l a n a c i ó n . 

M a x i m i l i a n o t e n í a l a m i s m a edad que 
su p r i m o e l r e y de E s p a ñ a Fe l i pe I I ; 
ambos nac ie ron en e l a ñ o 1527, Fe l ipe 
en m a y o y M a x i m i l i a n o en j u l i o , y t a n 
diferentes eran en c a r á c t e r como sus 
padres. E l H a b s b u r g o e s p a ñ o l p o s e í a 
todas aquellas cualidades cuyo conjunto 
hace grandes y t e r r i b l e s a los soberanos 
absolutos: f ana t i smo s in ies t ro , suspica
cia, c á l c u l o , d i s i m u l o , as tucia , c a r á c t e r 
h u r a ñ o y a f á n de ser objeto de venera
c i ó n m í s t i c a ; su p r i m o a l e m á n r e u n í a 
en cambio buen n ú m e r o de las cua l ida 
des que hacen a l gobernante popu la r 
en t re sus subdi tos ; era n a t u r a l m e n t e 
b e n é v o l o , f ranco, campechano, afable, 
con maneras de h o m b r e de m u n d o , co
m u n i c a t i v o y sociable; t e n í a m u c h o t a 
len to n a t u r a l , m u c h a i n t e l i g e n c i a e ins 
t r u c c i ó n ; se interesaba por todo y era 
t a n labor ioso como su padre , l o que h izo 
decir a su v i cecanc i l l e r : «Si este s e ñ o r 
fuese secretar io o c a n c i l l e r nos d e j a r í a 
a t r á s y nos r u b o r i z a r í a a todos cuantos 
somos escribientes s u y o s . » Desgraciada
mente era t a m b i é n v o l u b l e e impres io 
nable, y en esta d i s p o s i c i ó n se f ranquea
ba i m p r e m e d i t a d a m e n t e , haciendo pro
mesas y con t rayendo compromisos . L e 
f a l t aban p r o f u n d i d a d , firmeza y fo rma
l i d a d . 

E n 1548 p a s ó a E s p a ñ a , donde se c a s ó 
con su p r i m a M a r í a , h i j a de Car los V , y 
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p e r m a n e c i ó a l l í dos a ñ o s , en cuyo t i e m 
po el emperador le h a b í a nombrado re
gente d u r a n t e l a ausencia de su h i j o . E n 
1550 v o l v i ó a A l e m a n i a , donde se t u r b ó 
su buena i n t e l i g e n c i a con Carlos con 
m o t i v o de los planes de s u c e s i ó n del em
perador , y entonces e n t r ó M a x i m i l i a n o 
en relaciones con e l p r í n c i p e elector de 
Sajonia, M a u r i c i o , y con e l he rmano de 
é s t e , A u g u s t o . S i n embargo , no t o m ó 
pa r t e po r entonces en l a o p o s i c i ó n de los 
p r í n c i p e s protes tantes , y a l c o n t r a r i o se 
puso, po r l o menos ex te r io rmen te , de l 
l ado de l emperador d u r a n t e l a insur rec
c i ó n (1) del a ñ o 1552. Entonces , d e s p u é s 
de haber sido s iempre buen c a t ó l i c o r o 
m a n o , e m p e z ó a interesarse por l a r e l i 
g i ó n p ro tes tan te ; p robab lemente a con
secuencia de las estrechas relaciones que 
e n t a b l ó con va r i o s p r í n c i p e s p ro tes tan
tes, p a r t i c u l a r m e n t e con e l duque Cr is 
t ó b a l de W u r t e m b e r g y con e l p red icador 
de pa lac io del m i s m o duque, S e b a s t i á n 
Pfauser , bajo c u y a d i r e c c i ó n se d e d i c ó 
a l es tudio de l a B i b l i a y de los escri tos 
de L u t e r o y o t ros reformadores . E n t r ó 
t a m b i é n M a x i m i l i a n o en corresponden
c i a con M e l a n c h t o n , y en sus car tas d i 
r i g i d a s a l duque C r i s t ó b a l y escri tas en 
tono conf idenc ia l y f ranco, se d e c l a r ó 
has ta adepto de l a d o c t r i n a nueva y pu 
r i f i cada , y m o s t r ó por su p r o p a g a c i ó n e l 
i n t e r é s m á s v i v o , a s í como su deseo de 
ve r desaparecer las d iv i s iones ent re los 
protes tantes . T a m b i é n e x p r e s ó l a g r a n 
d í s i m a esperanza que le in sp i r aba e l 
j o v e n r e y de F r a n c i a , F ranc i sco I I , de l 
c u a l d e c í a que se i n c l i n a b a a l a Refor
m a ; l o que « n o era p o c o . » H a s t a se le 
e s c a p ó a su p l u m a l a e x p r e s i ó n « n u e s t r o s 
e n e m i g o s » a l h a b l a r de los p a r t i d a r i o s 
•de l a I g l e s i a r o m a n a . 

A pesar de que no r o m p i ó p ú b l i c a y 
f rancamente con l a I g l e s i a c a t ó l i c a , m u 
chos le cons idera ron l u t e r a n o . E n efec
to , aunque o í a m i s a , observaba los a y u 
nos y escuchaba los sermones de los 
e c l e s i á s t i c o s c a t ó l i c o s , a l m i s m o t i e m p o 
es tudiaba e l p ro t e s t an t i smo bajo l a d i 
r e c c i ó n de Pfauser, y p re f i r i endo n o co
m u l g a r a tener que hacer lo s e g ú n e l r i t o 
c a t ó l i c o , se d i scu lpaba d ic iendo qtie en 
esto no h a c í a m á s que segu i r l a o p i n i ó n 
de los c a t ó l i c o s romanos m á s i l u s t r a d o s . 

D e todo esto se desprende que, dado 
su genio v i v o e impres ionab le , le c a u t i v ó 
l a novedad en e l t e r reno r e l ig ioso como 
en todo y se a f i c i o n ó a l a d o c t r i n a p ro
tes tante ; pero s i a e l la le hubiesen i n c l i -

(1) De los magnates. 

nado su c o r a z ó n y conciencia , como le 
i n c l i n ó su t a l en to , no se h a b r í a quedado 
en m i t a d de l camino , n i menos se h a b r í a 
v u e l t o a t r á s con l a f a c i l i d a d con que lo 
h izo ; m á s probable es que su afecto a l a 
r e l i g i ó n nueva fuera só lo p a r a é l u n 
medio de figurar, como t an tos otros he
rederos de t ronos , en t re los que h a c í a n 
o p o s i c i ó n a l gobierno exis tente . A s í es 
que M a x i m i l i a n o no se abstuvo de decir 
que su padre h a b í a hecho m a l en i n c l u i r 
en l a paz re l ig iosa l a reserva e c l e s i á s t i c a 
y en haber enviado a l camar lengo G-uz-
m á n a R o m a para s o l i c i t a r de l Papa el 
r econoc imien to de su e l e c c i ó n pa ra e l 
t r o n o i m p e r i a l . S e g ú n M a x i m i l i a n o , su 
padre d e b e r í a haber presc indido del 
Papa , y cuando supo que é s t e h a b í a 
rec ib ido a l enviado G-uzmán con m u c h o 
desprecio, e s c r i b i ó a l duque Cr i s t i ano : 
« B i e n merecido t iene S. M . este chasco; 
o j a l á produjera e fec to .» 

Q u i z á s e l emperador Fe rnando l l e g ó a 
t emer que su h i j o se h i c i e r a pro tes tan te 
de veras, porque d e s p u é s de haberle 
amonestado bondadosamente le m a n d ó 
despedir a Pfauser. M a x i m i l i a n o obede
c i ó , pero q u e d ó con su maes t ro e s p i r i t u a l 
en correspondencia , empleando una es
c r i t u r a en c i f ras . E n el ve rano de l a ñ o 
1560 l l e g ó l a t i r a n t e z ent re padre e h i j o 
a t a n t o que este ú l t i m o c o n c i b i ó e l p ro 
yec to de h u i r pa ra l i b ra r se de l r i g o r de 
su padre y de l a in f luenc ia del p a r t i d o 
c a t ó l i c o . A este efecto d i r i g i ó s e a los 
p r í n c i p e s protestantes , con los cuales 
t e n í a relaciones de a m i s t a d , a los elec
tores de l P a l a t i n a d o y de Sajonia, a l 
duque de "Wur temberg y a l l a n d g r a v e 
de Hesse, so l i c i t ando su consejo y en 
caso de m a y o r o p r e s i ó n su a u x i l i o . Con
t e s t á r o n l e los p r i m e r o s en t é r m i n o s cor
teses y b e n é v o l o s ; e l duque C r i s t ó b a l le 
o f r ec ió as i lo en su t e r r i t o r i o , y e l conde 
del P a l a t i n a d o Feder ico I I I l e e s c r i b i ó 
que le r e c i b i r í a con los brazos abier tos 
s i su padre le desterraba, y que le pres
t a r í a su a u x i l i o en caso de amenazarle 
p e l i g r o de pa r t e de los c a t ó l i c o s . 

S i g n i f i c a t i v o es pa ra l a o p i n i ó n que 
se t e n í a de M a x i m i l i a n o que jus t amen te 
entonces c o r r i e r o n voces de que este 
p r í n c i p e se h a b í a somet ido a l a v o l u n t a d 
de su padre en l a c u e s t i ó n r e l i g iosa . L a 
v e r d a d es que en este concepto n i n g u n a 
confianza i n sp i r aba e l h i j o de l empera
dor , como se h i zo pa ten te cuando el 
obispo H o s i u s l l e g ó a V i e n a , porque t a n 
luego como hubo hecho conoc imien to 
con e l p r í n c i p e , le h izo cambia r de o p i 
n i ó n . E n efecto, M a x i m i l i a n o d e c l a r ó 
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entonces a l embajador e s p a ñ o l , conde 
de L u n a , que t e n í a i n t e n c i ó n de hacer 
educar a su h i j o m a y o r como e s p a ñ o l , 
es decir , que q u e r í a hacer le educar en 
los p r i n c i p i o s c a t ó l i c o s . Só lo se m a n t u v o 
firme en l a c u e s t i ó n e u c a r í s t i c a y decla
r ó que antes de c o m u l g a r s e g ú n e l r i t o 
c a t ó l i c o , p r e f e r í a abstenerse de l a co
m u n i ó n , s i b i en p r o m e t i ó so l i c i t a r de l 
Papa e l permiso de c o m u l g a r en ambas 
formas . A s í lo h izo p o r medio de u n a 
embajada que e n v i ó a R o m a en o t o ñ o 
del a ñ o 1561, todo s in pe r ju ic io de escri
b i r desahogos protes tantes a l duque de 
W u r t e m b e r g . 

P o r m i par te m e i n c l i n o a creer que 
no fué f a l t a de v a l o r l o que indu jo a 
M a x i m i l i a n o a most rarse t a n i n f o r m a l , 
sino l a idea o creencia i n n a t a e i ncu lca 
da desde l a cuna de que u n r e y de Ro
manos y f u t u r o emperador y a d e m á s 
H a b s b u r g o d e b í a ser c a t ó l i c o fidelísimo. 
Este s en t imien to t r a d i c i o n a l no e x c l u í a 
u n i n t e r é s verdadero por l a d o c t r i n a 
nueva, y de a h í que en sus cartas a a m i 
gos protes tantes se desahogaba como 
suele suceder a las personas v i v a s que 
mane jan l a p l u m a con f a c i l i d a d y que 
s ienten rea lmente l o que escriben en u n 
m o m e n t o dado, pero que, pasado é s t e , 
v a r í a n a l a p r i m e r a o c a s i ó n . 

Se comprende que no costara m u c h o 
a l obispo Hos ius , secundado por e l em
perador, r educ i r a l v a r i a b l e y en r e a l i 
dad superf ic ia l p r í n c i p e a l r e d i l de los 
creyentes. B a s t ó que su padre le h i c i e r a 
n o t a r que los Habsburgos e s p a ñ o l e s que
daban reducidos a dos i n d i v i d u o s , e l r ey 
Fe l ipe y su h i j o e l enfermizo y d é b i l 
Carlos , s in p r o b a b i l i d a d de que n i a q u é l 
n i é s t e l l e g a r a n a perpe tuar l a raza; de 
suerte que M a x i m i l i a n o d e b í a de heredar 
i n f a l i b l e m e n t e en u n plazo m á s o menos 
l a r g o l a m o n a r q u í a e s p a ñ o l a , y n i l a 
corona r ea l de E s p a ñ a n i l a i m p e r i a l de 
A l e m a n i a p o d í a n ser l levadas po r u n 
h o m b r e que no fuese buen c a t ó l i c o . A 
estas razones a ñ a d i ó e l padre l a amena
za de despojarle de todos los honores y 
grandezas que le h a b í a concedido, y en
tonces e l h i j o le d e c l a r ó que y a se h a b í a 
convencido de l e r r o f en que v i v í a n los 
protes tantes y que Opinaba que l a ma
y o r par te se c o n v e r t i r í a cuando sus ecle
s i á s t i c o s cesaran de dar les m a l e jemplo . 

Desde entonces v o l v i ó a ser M a x i m i 
l i a n o h i j o obediente de l a Ig l e s i a ; t o m ó 
pa r t e en las procesiones, ofrendas y de
m á s actos solemnes de l cu l t o c a t ó l i c o , 
do los cuales se h a b í a t en ido alejado a l 
g ú n t i e m p o ; t a m b i é n a d m i t i ó en ca l idad 

de pred icador de pa lac io a l excelente y 
a c é r r i m o c a t ó l i c o , e l obispo U r b a n o de 
G u r k , y s i c o n t i n u ó comulgando en a m 
bas fo rmas , fué pa ra demos t ra r que s i 
era buen c a t ó l i c o , l o era como persona 
i l u s t r a d a . 

E n febrero de 1562 d e c l a r ó solemne
mente a los enviados de los p r í n c i p e s 
electores e c l e s i á s t i c o s reunidos en P r a g a 
« q u e q u e r í a v i v i r y m o r i r como sus ma
yores, h i j o obediente de l a I g l e s i a . » 

T r e i n t a a ñ o s d e s p u é s E n r i q u e I V de 
F r a n c i a a b a n d o n ó su fe r e l i g io sa pa ra 
c e ñ i r s e l a corona de F r a n c i a , y con este 
sacr i f ic io d e v o l v i ó a su p a t r i a a r r u i n a d a 
l a paz y l a u n i ó n ; mas pa ra M a x i m i l i a n o 
no h a b í a necesidad de sacr i f icar su con
v i c c i ó n r e l ig iosa (se e n t i e n d é s i r ea l 
mente estaba convencido de l a bondad 
de l a d o c t r i n a r e fo rmis t a ) , pues que n i n 
guna l e y mandaba que pa ra ser empe
r ado r de A l e m a n i a fuera necesarib ser 
c a t ó l i c o , y si l o desearon y r e c l a m a r o n 
a s í los p r í n c i p e s electores e c l e s i á s t i c o s , 
es t a m b i é n seguro que los o t ros p r í n c i 
pes la icos y protes tantes no le h a b r í a n 
negado su vo to si M a x i m i l i a n o se h u 
biese declarado f rancamente pro tes tan
te . E n cuanto a l a masa de l pueblo ale
m á n u n emperador pro tes tan te h a b r í a 
sido pa ra é l una f o r t u n a inca lcu lab le , 
pues en l u g a r de ser causa de gue r r a 
i n t e r i o r h a b r í a consolidado l a paz. 

L o que no quiso hacer Carlos V cuan
do el p a r l a m e n t o e s t a b l e c i ó en 1555 l a 
paz re l ig iosa , pudo haber lo hecho con 
inmenso beneficio de l a n a c i ó n y del i m 
perio M a x i m i l i a n o , a saber: c o n v e r t i r l a 
causa del p ro t e s t an t i smo en causa na
c iona l ; pero M a x i m i l i a n o era para esto 
demasiado superf ic ia l , y cuando hu&o 
l legado el m o m e n t o de decidirse, só lo se 
a c o r d ó de que era Habsbu rgo . S a b í a que 
t e n í a asegurada l a corona i m p e r i a l con 
t a l que se m o s t r a r a fidelísimo h i jo de l a 
I g l e s i a r o m a n a , y esto le bastaba; pues 
estando seguro de los votos de los p r í n 
cipes electores de Sajonia y B r a n d e b u r g o 
no t e n í a que hacer pa ra asegurar su 
e l e c c i ó n m á s que con ten ta r a los t res 
p r í n c i p e s electores e c l e s i á s t i c o s ; cuanto 
m á s que su e l e c c i ó n t e n í a l a a p r o b a c i ó n 
de todos los magna tes alemanes en ge
n e r a l . Só lo el p r í n c i p e elector del P a l a -
t inado , Feder ico I I I , empezaba a oponer 
d i f icul tades y a en l a p r i m a v e r a de l a ñ o 
1561, por e l t e m o r de que l a d i g n i d a d 
i m p e r i a l l l e g a r a a ser h e r e d i t a r i a en l a 
casa de A u s t r i a . E n efecto, elegido M a 
x i m i l i a n o , s e r í a é s t e e l q u i n t o empera
dor de l a f a m i l i a y casi en l í n e a d i r ec t a , 
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siendo a d e m á s y a entonces l a f a m i l i a de 
H a b s b u r g o l a m á s poderosa en toda 
A l e m a n i a , y s i , como era probable, he-

j e ron Feder ico I I I y sus consejeros, « s i n o 
que no se saben sus verdaderas i n t enc io 
nes tocan te a l a c u e s t i ó n r e l i g i o s a . » A 

W A H R F . A B B I L D U N G 
| M . M A T T H , F L ACII i 
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Matías Flacío, llamado el Ilírico. - Copia de un grabado en cobre (1574) 
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redara l a corona de E s p a ñ a , se p o d r í a 
hacer d u e ñ o absoluto de A l e m a n i a y 
entonces los p r í n c i p e s y d e m á s magna
tes del I m p e r i o se c o n v e r t i r í a n de amos 
en subdi tos . « R e s p e c t o de l a persona de 
M a x i m i l i a n o nada h a y que o b j e t a r , » di-

*roMO x x m 

esto a ñ a d í a Feder ico que pa ra a tender 
a las quejas de l a n a c i ó n s e r í a me jor que 
l á d i g n i d a d i m p e r i a l pasara a o t r a f a m i 
l i a . Cuando Feder ico I I I v i ó que los o t ros 
p r í n c i p e s electores estaban ganados p a r a 
l a causa de M a x i m i l i a n o , c e d i ó t a m b i é n , 

16 
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pero bajo l a c o n d i c i ó n de que é s t e firma
r a una c a p i t u l a c i ó n en l a cua l se o b l i 
ga ra ent re o t ras cosas a no moles ta r a 
los miembros de l I m p e r i o con el conc i l i o 
r o m a n o , a m e j o r a r y v i g o r i z a r l a paz y 
l a l i b e r t a d re l ig iosas , a no" persegui r a 
n i n g u n a de las re l ig iones protes tantes 
con e l p re tex to de ser sectas, y final
men te a no s o l i c i t a r e l a u x i l i o de los 
tu rcos sino s ó l o en caso de verdadera 
necesidad, y entonces a no ped i r a u x i l i o 
en d inero , sino s ó l o en hombres . S in em
bargo , prescindiendo de estas observa
ciones, fué e legido M a x i m i l i a n o r e y de 
Romanos u n á n i m e m e n t e por los p r í n c i 
pes electores en F r a n c f o r t en 24 de no
v i e m b r e de 1562, y e l d í a 30 del m i s m o 
mes j u r ó e l r e c i é n e legido l a c a p i t u l a c i ó n 
con pocas modif icaciones con e l acos
t u m b r a d o ce remonia l c a t ó l i c o . 

L a p o s i c i ó n de M a x i m i l i a n o era desde 
el p r i m e r i n s t a n t e falsa porque h a b í a 
c o n t r a í d o compromisos con los c a t ó l i c o s 
y con los protes tantes ; a estos ú l t i m o s , 
p a r t i c u l a r m e n t e a l p r í n c i p e elector de 
Sajonia, A u g u s t o , y a l duque C r i s t ó b a l 
de W u r t e m b e r g , h a b í a asegurado por 
escr i to que s i l l e g a r a a ser elegido r e y 
de Romanos p r o f e s a r í a p ú b l i c a m e n t e l a 
r e l i g i ó n pro tes tan te ; pero a l ser e legido 
j u r ó , s e g ú n era cos tumbre , que s e r í a ser
v i d o r sumiso y fiel de l a I g l e s i a r o m a n a . 

I n ú t i l es deci r l o que fué para l a na
c i ó n a lemana u n jefe t a n i n f o r m a l y 
e g o í s t a . Su re inado se d i f e r e n c i ó poco 
de l de su predecesor respecto de l a p o l í 
t i c a ex te r io r , que era mezqu ina p o r de
m á s has ta en los momentos m á s i m p o r 
tantes , pues aunque en todo a l rededor 
de A l e m a n i a estaban conmovidos los 
pueblos mucho m á s que en t i e m p o de 
Fe rnando , p o r n i n g ú n l ado m o s t r ó M a 
x i m i l i a n o e n e r g í a , n i r e s o l u c i ó n , n i va 
l o r , n i s iqu ie ra t e n í a p a t r i o t i s m o ale
m á n ; de modo que le f a l t aba todo, has ta 
l a v o l u n t a d , de e x c i t a r a los que repre
sentaban l a n a c i ó n a lemana , los m a g n a 
tes t e r r i t o r i a l e s , a acciones e n é r g i c a s y 
nacionales. 

N o le p a s ó po r las mientes aprovechar 
los sucesos que c o n m o v í a n l a F r a n c i a 
p a r a r e c l a m a r los t res obispados p e r d i 
dos, n i le o c u r r i ó as i r l a o c a s i ó n que le 
o f r e c í a l a i n s u r r e c c i ó n de los P a í s e s B a 
jos-contra l a t i r a n í a e s p a ñ o l a , pa ra res
t i t u i r a l I m p e r i o a l e m á n aquel p a í s que 
s i empre h a b í a f o r m a d o p a r t e del I m p e 
r i o ; y a pesar de todas las ins tanc ias de 
los p r í n c i p e s alemanes no quiso i n t e r v e 
n i r en aquel t e r r i t o r i o en f avor de l pue
blo t i r a n i z a d o p o r e l duque de A l b a . 

L o s c lamores de a u x i l i o de los a l ema
nes de las p r o v i n c i a s b á l t i c a s t ampoco 
fueron atendidos, n i en genera l n i n g ú n 
i n t e r é s n a c i o n a l a l e m á n ; y s i t o m ó las 
a rmas c o n t r a los tu rcos fué porque p e l i 
g r aban los domin ios de l a casa de A u s 
t r i a m á s t o d a v í a que los intereses a lema
nes. A l fin l a g r a n c a m p a ñ a que c o n t r a 
e l s u l t á n S o l i m á n , e l t e r r o r del Occ i 
dente, e m p r e n d i ó M a x i m i l i a n o no d i ó 
m á s resul tados que l a p é r d i d a de S ige th , 
t a n he ro icamente defendida por Z r i n y , 
y una paz vergonzosa que de jó en poder 
de los tu rcos las plazas m á s i m p o r t a n t e s 
de H u n g r í a y o b l i g ó a l emperador a pa
gar , como su padre, u n t r i b u t o anua l a l 
s u l t á n . M a x i m i l i a n o no cesó de ped i r a 
los alemanes en todos los pa r l amen tos 
a u x i l i o c é n t r a l o s tu rcos , y los magna tes 
se lo concedieron con t inuamen te en abun
dancia , pero j a m á s v o l v i ó a emprender 
l a l u c h a c o n t r a e l enemigo de l a c r i s 
t i a n d a d , n i cuando se a l i a r o n c o n t r a é l 
E s p a ñ a , Yenecia y e l Papa , n i d e s p u é s 
de haber alcanzado los a l iados l a v i c t o 
r i a de L e p a n t e . 

A pesar de haber resul tado una f o r t u 
na pa ra A l e m a n i a su s e p a r a c i ó n de l a 
m o n a r q u í a e s p a ñ o l a , no de jó M a x i m i l i a 
no de t r aba ja r con el m a y o r e m p e ñ o pa ra 
p repa ra r l a r e u n i ó n de ambas coronas, y 
s in p a r a r mientes en que su p r i m o y cu
ñ a d o , e l r e y Fe l ipe I I , era e l enemigo 
declarado de l a l i b e r t a d r e l ig iosa , y e l 
a d a l i d imp lacab le de l ca to l i c i smo , e n v i ó 
a sus h i jos a M a d r i d pa ra hacer los edu
car a l l í . 

D e s p u é s , cuando l a m u e r t e de l a terce
r a esposa de jó a Fe l i pe o t r a vez v i u d o 
en 1568, no p a r ó M a x i m i l i a n o has ta ha
cerle cont raer cuar tas nupcias con su 
h i j a A n a , a ñ a d i e n d o a su c o n d i c i ó n de 
c u ñ a d o l a de y e r n o . Con este enlace y l a 
mue r t e de l i n f a n t e D o n Carlos p a r e c i ó 
asegurada a M a x i m i l i a n o o a sus h i jos y 
descendientes l a s u c e s i ó n en el t r o n o de 
E s p a ñ a y l a r e c o n s t i t u c i ó n de l I m p e r i o 
de Carlos V ; y si antes h a b í a a tend ido 
M a x i m i l i a n o s ó l o a los intereses de los 
Habsburgos , m á s lo h i zo en adelante . 

H a b i é n d o s e e x t i n g u i d o en 1572, con l a 
m u e r t e del r e y de P o l o n i a Segismundo 
A u g u s t o , l a descendencia m a s c u l i n a de 
los Jagel lones, no p e r d o n ó M a x i m i l i a n o 
medios, hasta que le i n t e r r u m p i ó l a muer 
te, pa ra agregar l a corona de aquel r e ino 
a las que t e n í a y a l a f a m i l i a de Habsbur 
go, y como esto s ó l o se p o d í a l o g r a r con 
el apoyo de l Papa , se h izo entonces m á s 
que nunca se rv idor de R o m a . U n a de las 
facciones polacas h a b í a elegido y a a M a -
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x i m i l i a n o y é s t e h a b í a y a firmado el con
venio que se le h a b í a presentado, cuando 
l a m u e r t e l i b r ó a A l e m a n i a de este em
perador y de l a t r i s t e suerte de p r ec ip i 
tarse en una g u e r r a de s u c e s i ó n entera
men te ajena a sus intereses. 

L á z a r o de S c h w e n d l ca l i f i có perfecta
mente a M a x i m i l i a n o I I y a su gobierno , 
cuando e s c r i b i ó que toda l a n a c i ó n ale
m a n a h a b í a r ec ib ido a este emperador 
con j ú b i l o , porque h a b í a mos t rado des
de m u y j o v e n u n c o r a z ó n f ranco y ver
daderamente a l e m á n , pero que desde 
que no i n t e r v i n o en los P a í s e s Bajos pa ra 
poner coto a aquellos horrores , se v i ó 
que m á s a t e n d í a a l i n t e r é s de los poten
tados e x t r a ñ o s que a l de l I m p e r i o , y fué 
aumen tando l a desconfianza en uno de 
los dos pa r t idos , s i n que fuese posible 
hacer la desaparecer en e l o t r o . « F á c i l 
s e r á , a ñ a d í a , que suceda a lgo que c u a l 
r á f a g a s ú b i t a i n f l ame el fuego que arde 
o c u l t o . » 

Pasemos ahora a e x a m i n a r l a s i t u a c i ó n 
i n t e r i o r de l I m p e r i o y veamos lo que 
a l l í se h i zo en e l r e inado de M a x i m i l i a n o . 

C A P I T U L O I I I 

D I S C R E P A N C I A S E N T R E L A S D O C T R I N A S 
P R O T E S T A N T E S 

P a r a hacer de A l e m a n i a u n i m p e r i o 
pro tes tan te h a b r í a s ido menester que el 
p ro t e s t an t i smo se conservara sano, r o 
busto y lozano; mas no fué a s í , pues des
de m u y t e m p r a n o e m p e z ó a enfe rmar de 
m á s de u n desarreglo i n t e r i o r , y é s t a fué 
o t r a de las causas que c o n t r i b u y e r o n a l 
l amen tab le sesgo que con desconsoladora 
rapidez t o m a r o n las cosas en A l e m a n i a . 

A d m i t i d o el p r i n c i p i o r e f o r m i s t a del 
sacerdocio de todos los c r i s t i anos , corres
p o n d í a que l a p a r r o q u i a f o r m a r a l a base 
de l a I g l e s i a u o r g a n i z a c i ó n r e l i g io sa y 
a e l l a c o r r e s p o n d í a v e l a r po r l a d i sc i 
p l i n a , a d m i n i s t r a r los bienes de l a I g l e 
sia y l a e l e c c i ó n de los p á r r o c o s . E l car
go de p á r r o c o h a c í a del que l o e j e r c í a u n 
s e rv ido r de l a f e l i g r e s í a . 

Estos p r i n c i p i o s , s i n embargo , s ó l o 
fueron adoptados en l a I g l e s i a c a l v i n i s 
t a ; a l l í donde p r e v a l e c i ó l a d o c t r i n a l u 
t e rana no t u v o m u y p r o n t o n i n g u n a o 
t u v o m u y poca i n t e r v e n c i ó n en l a I g l e 
sia l a p a r r o q u i a , c u y o papel era pas ivo , 
y se l i m i t a b a a r e c i b i r los sacramentos 
j l a b e n d i c i ó n . E r a , como dice e l r eg la 
m e n t o (o l e y e c l e s i á s t i c a ) de l M e c l d e m -
b u r g o de l a ñ o 1570, « la plebe, a l a cua l 
toca obedecer a l que g o b i e r n a . » 

E l gob ie rno de l a I g l e s i a estaba ente
r a m e n t e en manos del soberano t e r r i t o 
r i a l , que era, s e g ú n L u t e r o , a l a vez e l 
m i e m b r o p r i n c i p a l de l a I g l e s i a y po r 
necesidad el supremo obispo. L a conse
cuencia de esto fué que en A l e m a n i a l a 
I g l e s i a pro tes tante , en l u g a r de ser u n a 
c o m u n i d a d un ida , se descompuso en u n 
g r a n n ú m e r o de Ig les ias t e r r i t o r i a l e s , 
porque t a n t o los usos como l a d o c t r i n a 
r ec ib ie ron casi en cada t e r r i t o r i o m o d i 
ficaciones especiales, y estas diferencias 
i n f l u y e r o n mucho en las r i v a l i d a d e s de 
las muchas f a m i l i a s soberanas grandes 
y p e q u e ñ a s . 

E l p a r t i c u l a r i s m o t e r r i t o r i a l de A l e 
m a n i a fué en adelante p o l í t i c o y r e l i g i o 
so; los soberanos h i c i e r o n e l papel de 
t e ó l o g o s ; pero los t e ó l o g o s se conside
r a r o n los verdaderos ere dores del nue
vo estado p o l í t i c o y re l ig ioso de A l e m a 
n i a , y representantes de l a ' o p i n i ó n p ú 
b l i c a donde l a m a y o r í a h a b í a adoptado 
l a d o c t r i n a pro tes tante , y y a no se con
t e n t a r o n con el papel que en l a I g l e s i a 
les c o n c e d í a e l p r i n c i p i o r e f o r m i s t a , s ino 
que p re tend ie ron ser los d i rectores y due
ñ o s esp i r i tua les de l a c o m u n i d a d y de 
los soberanos como lo era el c lero c a t ó 
l i c o donde su r e l i g i ó n dominaba . P a r a 
consegui r lo como lo cons igu ie ron d ie ron 
i m p o r t a n c i a c a p i t a l a la par te d o g m á t i 
ca de l a r e l i g i ó n , y desde entonces l a 
d o c t r i n a c e s ó de ser s imp lemen te el me
d io de engendrar l a fe y de dar l u g a r 
po r medio de l a fe a u n a v i d a santa, y 
se h izo medio de g r a n j e r i a . 

L a s f ó r m u l a s sencil las, cor tas y c laras 
de l a p r o f e s i ó n de fe cedieron e l puesto 
a l a o r t o d o x i a d o g m á t i c a con sus obscu
r idades difusas, vo luminosas e i n i n t e l i 
g ib les pa ra los legos en t e o l o g í a . Estos 
t u v i e r o n que a d m i t i r y profesar estas 
profesiones de fe l a b e r í n t i c a s , y a los 
t e ó l o g o s , que eran los e c l e s i á s t i c o s , t o 
caba dec id i r s i e l adepto de t a l o cua l 
d o c t r i n a p ro tes tan te era o r todoxo o he
reje, s i sus pecados m e r e c í a n ser perdo
nados o condenados. 

L a l i b e r t a d re l ig iosa se c o n v i r t i ó des
de entonces en e sc l av i tud , l a o r t o d o x i a se 
puso en e l puesto de l a fe, y en l u g a r de 
u n sacerdocio de todos los c r i s t i anos , se 
f o r m ó u n c lero l u t e r a n o , compuesto de 
t e ó l o g o s creyentes y celosos, pero pe
dantes, a u t o r i t a r i o s y ambiciosos; una 
casta que po r su grosera p e t u l a n c i a de 
e r u d i c i ó n y de i n t e l i g e n c i a i n f a l i b l e se 
h izo m á s repugnante , m á s opresora y 
b r u t a l que e l c lero c a t ó l i c o . 

L u t e r o h a b í a sentado los c imien tos so-
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bre los cuales se p o d í a c o n s t r u i r una 
nueva I g l e s i a , pero é l no l a c o n s t r u y ó . 
H a b í a s e elevado muchas veces en sus 
doc t r inas y escritos a l a m a y o r a l t u r a ; 
o t ras veces h a b í a s e mos t rado m u y cor to 
y po r d e m á s tenaz y obst inado, y t a m 
b i é n h a b í a sostenido en l a a rdua l u c h a 
r e f o r m i s t a p r i n c i p i o s con t r a r io s y aban
donado t á c i t a m e n t e o t ros que h a b í a sos
ten ido antes. 

L o que i m p o r t a b a , s i n embargo, era 
que m u e r t o e l g r a n r e fo rmador c o n t i 
n u a r a su obra y se estableciera s ó l i d a y 
dec id idamente en l a p r á c t i c a l a d o c t r i 
na . Este t raba jo e m p r e n d i ó M e l a n c h t o n 
y desde o t ro p u n t o de p a r t i d a C a l v i n o . 

A l p r i m e r o f a l t a r o n las cual idades que 
d o m i n a n y c a u t i v a n los á n i m o s , que los 
o b l i g a n , por dec i r lo a s í , a entregarse a 
d i s c r e c i ó n , cual idades que c o n s t i t u y e r o n 
l a fuerza i r r e s i s t i b l e de L u t e r o , l a vo
l u n t a d in f l ex ib le , l a e j e c u c i ó n b r u t a l , e l 
empuje, el a rdor en l a l u c h a y l a con
fianza i m p e r t é r r i t a en l a san t idad de su 
causa. 

M e l a n c h t o n , a l m a b l anda y t i m o r a t a , 
a l l ado de L u t e r o , r o t u r a d o r b r u t a l , pa
r e c í a u n j a r d i n e r o p a c í f i c o , manso, ene
m i g o de cont iendas, que s iembra, p l a n t a 
y r i e g a ; c a r á c t e r a ten to y sensible, pen
sador del icado, conocedor e rud i to de l a 
B i b l i a como de los autores an t iguos , en 
fin, u n verdadero l i t e r a t o , u n h u m a n i s 
t a . Todo su a f á n era da r a l a r e l i g i ó n 
nueva una o r g a n i z a c i ó n d o g m á t i c a y 
hacer de med iador en t re las diferentes es
cuelas re fo rmis tas , pa ra lo cua l era m u y 
a p r o p ó s i t o a causa de l a m a y o r a m p l i t u d 
de sus p r i n c i p i o s d o g m á t i c o s ; de suerte 
que has ta c r e y ó posible u n a r reg lo con 
l a I g l e s i a c a t ó l i c a , y t a m b i é n lo i n t e n t ó 
pos tergando su m i s i ó n de r e fo rmador y 
o l v i d a n d o lo que d e b í a a L u t e r o , su d i 
fun to a m i g o y c o m p a ñ e r o . 

L u t e r o r e c h a z ó s iempre in f l ex ib le t oda 
d iscrepancia de su d o c t r i n a , y de tuvo 
con p u ñ o fuerte t oda e x t r a l i m i t a c i ó n ; 
pero, m u e r t o é l , sa l i e ron a l a superficie 
las oposiciones que no so lamente no te
m i e r o n a l b l ando M e l a n c h t o n , sino que 
en v i s t a de sus tendencias mediadoras y 
conc i l iadoras ape la ron a l a a u t o r i d a d 
suprema de los escritos de L u t e r o . 

Se f o r m ó , pues, a s í una r e l i g i ó n l u t e 
r a n a o r todoxa , a u t o r i t a r i a , pe t r i f icada , 
que consideraba cada pa labra , cada es
c r i t o del r e fo rmador , como ú n i c a n o r m a 
o r todoxa , que no necesitaba n i desarro
l l a r se n i completarse ; r e l i g i ó n que con
d e n ó l a d o c t r i n a de M e l a n c h t o n po r ser 
l a l u t e r a n a falseada y h e r é t i c a y que l a 

a t a c ó con una v io l enc i a que nada t e n í a 
de c a r i d a d c r i s t i ana . 

A l a cabeza de estos lu te ranos p e t r i f i 
cados estaba M a t í a s F l a c i o , l l a m a d o el 
I l í r i c o , que h a b í a nac ido en e l a ñ o 1522 
en A l b o n a , en I s t r i a , y desde 1544 e ra 
c a t e d r á t i c o de l engua hebrea en W i t t e n -
berg . M u y joven , era u n verdadero pozo 
de c iencia , de u n a a c t i v i d a d y l abo r io s i 
dad incansables y de una e n e r g í a b r u t a l . 
Es au to r de obras de h i s t o r i a e c l e s i á s t i c a 
apreciadas t o d a v í a h o y , y que son vas
tos almacenes de e r u d i c i ó n y t e s t i m o n i o 
de una l abor ios idad asombrosa. E n ex
t r e m o f a n á t i c o e i n t o l e r a n t e , estaba siem
pre dispuesto a ba ta l l ea r y a tacar las 
opiniones con t r a r i a s . 

E n 1549, ten iendo ve in t i s i e t e a ñ o s , 
a c o m p a ñ a d o de va r io s c o m p a ñ e r o s suyoa 
que como é l no qu i s i e ron someterse a l a 
i n t e r i n i d a d , p a s ó de W i t t e n b e r g a M a g -
deburgo, p u n t o de r e u n i ó n de los p r e d i 
cadores expulsados de sus puestos a con
secuencia de l a i n t e r i n i d a d , y desde 
M a g d e b u r g o a b r i ó su c a m p a ñ a c o n t r a 
M e l a n c h t o n con m o t i v o de l a m i s m a i n 
t e r i n i d a d acordada en L é i p z i g bajo los 
auspicios de M e l a n c h t o n , porque h a c í a 
concesiones a l ca to l i c i smo p e r m i t i e n d o 
usos c a t ó l i c o s , pero s in i m p o r t a n c i a dog
m á t i c a n i n g u n a , l l amados a d i á f o r o s . 

Es to p a r e c i ó a F l a c i o y a . l o s or todo
xos una t r a i c i ó n hecha a l a r e l i g i ó n nue
va ; porque, d e c í a n , toda c o n c e s i ó n en 
estas cosas s in n i n g ú n v a l o r para l a sa
l u d de las a lmas es p e r j u d i c i a l í s i m a , pre
cisamente porque l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a las 
considera necesarias pa ra l a s a l v a c i ó n . 
Con este m o t i v o y e l de l a i n t e r i n i d a d 
sa l ieron de M a g d e b u r g o muchos l ibe los 
c o n t r a los t e ó l o g o s del p r í n c i p e elector 
de Sajonia, M a u r i c i o , l l a m á n d o l o s m a 
melucos, renegados y a p ó s t a t a s . 

Es to produjo una e s c i s i ó n p ro funda 
en l a I g l e s i a r e f o r m i s t a a lemana , j o v e n 
t o d a v í a , y esta e s c i s i ó n c o n t i n u ó cuan
do h a b í a cesado l a i n t e r i n i d a d por e l 
convenio de Passau. 

L a a n i m o s i d a d de los protes tantes se 
c o n c e n t r ó p r i n c i p a l m e n t e en los dos p u n 
tos capi ta les en que desde e l p r i m e r m o 
m e n t o de l a r e f o r m a los pro tes tan tes 
todos h a b í a n d i sen t ido de l a I g l e s i a ca
t ó l i c a , a saber, las doc t r inas de l a j u s t i 
ficación y de l a c o m u n i ó n . E n ambas 
d i s i n t i e r o n y a L u t e r o y C a l v i n o , y Me
l a n c h t o n d i s e n t í a de L u t e r o . L a co r r i en 
te t e o l ó g i c a de aque l la é p o c a h izo que 
estas diferencias adqui r iesen una t ras 
cendencia p o l í t i c a que l l e g ó a ser funes
t a ; po r l o p r o n t o p rodu je ron l a enemis-
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fcad ent re las l í n e a s a l b e r t i n a j e rnes t ina 
de Sajonia, j l a c u e s t i ó n de l a c o m u n i ó n 
fué causa de l a i s l amien to de l P a l a t i -
nado. 

L u t e r o h a b í a declarado que las l l a m a 
das buenas obras no e ran necesarias p a r a 
e n t r a r en l a g l o r i a . E n esto se co locó en 
e l t e r r eno de San A g u s t í n , que e n s e ñ a 
que e l pecado o r i g i n a l c o n s t i t u y e l a sus
t a n c i a de l a l m a h u m a n a , y desde este 
t e r r eno h a b í a sostenido L u t e r o que ú n i 
camente ju s t i f i ca a l h o m b r e l a fe. Me-
l a n c h t o n fué m á s lejos que L u t e r o , del 
c u a l d i s c r e p ó d ic iendo que e l h o m b r e no 
puede a lcanzar su j u s t i f i c a c i ó n y el per
d ó n de sus pecados s in hacer esfuerzos 
de su par te , m a n t e n i é n d o s e pas ivo como 
u n zoquete de madera , s ino que debe 
buscar l a g r a c i a de Dios ; porque en e l 
h o m b r e e x i s t í a u n a fuerza cooperadora 
que h a b í a de ponerse en a c c i ó n ejecutan
do obras r ea lmen te buenas, fuerza que 
d e b í a darse a conocer en toda l a conduc
t a del c r i s t i a n o . A l m i s m o resul tado , es 
decir , a l a necesidad de u n a conducta 
v i r t u o s a y de una v i d a santa, h a b í a l l e 
gado C a l v i n o por o t r o c a m i n o . 

M u c h o s d i s c í p u l o s y adeptos de Me-
l a n o h t o n defendieron l a d o c t r i n a de su 
maest ro , en t re o t ros su a n t i g u o colega 
Jo rge M a j o r , decano inspec tor de las 
ig les ias de l condado de Mans fe ld , que 
p u b l i c ó en 1552 u n escr i to en e l cua l t r a 
t aba de p roba r que las buenas obras eran 
necesarias pa ra e n t r a r en l a g r ac i a de 
Dios , buenas obras como las p e d í a M e -
l a n c h t o n , h i jas de una v i d a v i r t u o s a y 
santa, s i n que esto s ign i f i ca r a que e l 
h o m b r e pudiese po r esto merecer po r 
el las su j u s t i f i c a c i ó n , porque s ó l o le jus 
t i f i caba l a d i v i n a g rac ia , que no p o d í a 
alcanzarse sino por l a fe. P roduc tos de 
l a fe son las buenas obras, d e c í a , y po r 
eso son é s t a s indispensables; o en o t ros 
t é r m i n o s : no h a y v i d a c r i s t i a n a posible 
s i n conducta v i r t u o s a . 

E n 1555 p u b l i c ó J u a n Pfef f inger , de
cano inspec tor de L é i p z i g y d i s c í p u l o de 
M e l a n c h t o n , u n escr i to sobre el l i b r e a l -
b e d r í o , en e l c u a l d e f e n d i ó l a d o c t r i n a 
de l a j u s t i f i c a c i ó n de su maes t ro . 

L o s lu te ranos or todoxos dec l a r a ron 
estas opiniones h e r é t i c a s , papis tas y t r a i 
doras a l a r e l i g i ó n p u r a ; y se e n t a b l ó 
una con t rove r s i a como l a que h a b í a sus
c i t ado e l ad i a fo r i smo , en l a c u a l se gas
t ó m u c h í s i m a t i n t a , hubo i n v e c t i v a s y 
los s e ñ o r e s t e ó l o g o s se t r a t a r o n m u t u a 
men te de asesinos, fora j idos , p i l l o s , fo r 
nicadores , bestia b a b i l ó n i c a , vagabun
dos, cuervos que g r a z n a n sentados en l a 

ho rca y o t ras cosas por e l es t i lo mezcla
das de a rguc ias y suti lezas que apenas 
tocaban l a c u e s t i ó n p r i n c i p a l y que eran 
i n i n t e l i g i b l e s pa ra e l p ú b l i c o . L o s o r to 
doxos l l e g a r o n hasta sostener en e l ca
l o r de l debate que las buenas obras eran 
i m p e d i m e n t o s para a lcanzar l a g l o r i a , 
l o que h i z o deci r a M e l a n c h t o n : « L a pos
t e r i d a d q u e d a r á pasmada a l c o n t e m p l a r 
u n s ig lo en que tales barbar idades en
c o n t r a r o n a p l a u s o . » P l a c i ó c a p i t a n e ó en 
esta g u e r r a a los lu te ranos o r todoxos . 

M á s ardientes fueron las con t rover 
sias que o r i g i n ó l a c u e s t i ó n de l a comu
n i ó n , a l a c u a l los grandes reformadores 
h a b í a n dado y a m u c h a i m p o r t a n c i a , pero 
discrepando ent re s í , b ien que estaban 
acordes en que l a mane ra de d a r l a l a 
I g l e s i a c a t ó l i c a y e l sent ido en que l a 
e n t e n d í a d e b í a n ser abandonados. Todos 
q u e r í a n l a c o m u n i ó n en ambas fo rmas , 
y n i L u t e r o , n i Z w i n g l i o , n i C a l v i n o ad
m i t í a n l a t r a n s u b s t a n c i a c i ó n ; pero en 
este p u n t o discrepaban comple t amen te . 
L u t e r o s o s t e n í a que Cr i s to estaba corpo-
r a l m e n t e presente en e l p a n e u c a r í s t i c o 
con e l c u a l e l creyente le r e c i b í a p a r a 
p e r d ó n de sus pecados, pero n o supo for 
m a r una o p i n i ó n c l a r a sobre l a manera 
de estar u n i d o e l cuerpo de Cr i s to con e l 
pan , s i b i en rechazaba l a creencia de 
que e l sacerdote fuese e l que efectuara 
l a t r a n s f o r m a c i ó n . A l g u n a vez h a b í a ex
p l i cado l a presencia m a t e r i a l de Cr i s t o 
en l a c o m u n i ó n de su u b i c u i d a d po r par
t i c i p a r de l a na tu ra l eza d i v i n a , de modo 
que estaba t a m b i é n presente en e l pan 
y en e l v i n o e u c a r í s t i c o s ; pero esta ma
nera de exp l i c a r l a presencia c o r p o r a l 
de Cr i s to en e l sacramento de l a Euca
r i s t í a no v a l í a m u c h o m á s que l a e x p l i 
c a c i ó n c a t ó l i c a r o m a n a . A l rechazar e l 
m i l a g r o de l a t r a n s u b s t a n c i a c i ó n d e b í a 
rechazarse t a m b i é n e l m i s t e r i o o l a i n 
c o m p r e n s i b i l i d a d . B i e n examinado , ha
b í a m u y poca d i ferencia en t re querer 
que l a ' c o m u n i d a d crea el m i l a g r o de l a 
t r a n s f o r m a c i ó n de l pan en e l cuerpo de 
Cr i s t o y querer que crea l a i n e x p l i c a b l e 
ub icu idad permanente del cuerpo de Cr i s 
to y que e l -cr is t iano le i n t r o d u c e en e l 
suyo a l c o m u l g a r . 

L a o p i n i ó n de Z w i n g l i o d i f e r í a t a n t o 
de l a c a t ó l i c a como de l a l u t e r ana , por
que rechazaba toda presencia c o r p o r a l 
de l Sa lvador en e l p a n y v i n o e u c a r í s t i 
cos que pa ra él só lo representaban e l 
cuerpo y l a sangre de Cr i s to . Reempla
zaba e l m i l a g r o de l a t r a n s u b s t a n c i a c i ó n 
de los c a t ó l i c o s y el e n i g m a de l a u b i 
cu idad l u t e r a n a po r e l sentido s i m b ó l i c o . 
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P a r a Z w i n g l i o l a c o m u n i ó n era una con
m e m o r a c i ó n de l a m u e r t e del Sa lvador . 

E l m é r i t o de haber desarrol lado y p ro 
fundizado e l d o g m a del sacramento co
rresponde a C a l v i n o y M e l a n c h t o n . A q u é l 
t o m ó p o s i c i ó n ent re L u t e r o y Z w i n g l i o , 
t o m a n d o pa r t e de las doc t r inas de l uno 
y de l o t r o . S e g ú n C a l v i n o , e l cuerpo y 
l a sangre de Cr i s t o se comun icaban a l 
h o m b r e en l a c o m u n i ó n e s p i r i t u a l m e n t e 
de t a l suerte que m i e n t r a s el c r i s t i ano 
i n t r o d u c e en su boca el p a n e u c a r í s t i c o 
penet ra e l Sa lvador en su a l m a . M e l a n c h 
t o n a d o p t ó esta e x p l i c a c i ó n y d i jo que 
este sacramento, rec ib ido con l a fe que 
sa lva , era e l verdadero cuerpo y l a ver
dadera sangre de l S e ñ o r . L o s adeptos de 
Z w i n g l i o adop t a ron t a m b i é n l a exp l ica 
c i ó n de C a l v i n o , y M e l a n c h t o n , pa ra po
ner de acuerdo en este i m p o r t a n t e p u n t o 
las dos grandes ramas protestantes , mo
dif icó el a r t í c u l o d é c i m o de l a p r o f e s i ó n 
de fe de A u g s b u r g o , en l a « V a r i a t a » de l 
a ñ o 1540, en ta les t é r m i n o s que l a fór
m u l a de l a c o m u n i ó n que c o n t e n í a d i cho 

• a r t í c u l o p o d í a ser aceptada por los l u t e 
ranos y por los ca lv in i s t a s . 

M e l a n c h t o n p a r t i ó en esta m o d i f i c a c i ó n 
del p u n t o de v i s t a de que en una profe
s i ó n de fe d e b í a constar p r i n c i p a l m e n t e 
l a idea f u n d a m e n t a l c o m ú n y profesada 
por todos. L a f ó r m u l a p r i m e r a se en
cuen t r a redactada en e l t ex to m á s a n t i 
guo de l a famosa d e c l a r a c i ó n de fe de 
A u g s b u r g o en estos t é r m i n o s : q u o d cor-
p u s e t s angu i s C h r i s t i v e r é a d s i n t et d is-
t r i b u u n t u r vescentibus i n c o m a D o m i n i 
et i m p r o b a n t secus docentes (que e l ver
dadero cuerpo y sangre de Cr i s to esta
ban presentes en el p a n y v i n o eucaris-
ticos y como presentes se a d m i n i s t r a b a n 
a los creyentes en f o r m a de pan y v i n o ) . 
L a m o d i f i c a c i ó n de M e l a n c h t o n estaba 
redactada a s í : q u o d c u m pane et v i n o ve ré 
exh ibean tu r corpus et sangu i s C h r i s t i 
vescentibus i n coena D o m i n i . 

C a l v i n o a p r o b ó esta f ó r m u l a de M e 
l a n c h t o n y d e c l a r ó en diferentes ocasio
nes que concordaba en lo esencial con l a 
suya, y por l a m i s m a r a z ó n firmó en 1541 
l a d e c l a r a c i ó n o p r o f e s i ó n de fe de A u g s 
bu rgo , del a ñ o 1540, l l a m a d a l a V a r i a t a . 

L u t e r o t a m b i é n a p r o b ó en a l g u n a oca
s i ó n l a f ó r m u l a de M e l a n c h t o n y de jó por 
c i e r to t i e m p o descansar su con t rovers i a 
con los suizos sobre el sacramento de l a 
E u c a r i s t í a ; pero en los ú l t i m o s a ñ o s de 
su v i d a , extenuado por e l t raba jo , d e l i 
cado de sa lud e i r r i t a b l e , v o l v i ó a des
ahoga r de nuevo su rencor , du ran t e l a r 
go t i e m p o c o m p r i m i d o , en imprecac io

nes c o n t r a los « q u e c o m u l g a n con pan y 
v i n o profanos s in e l cuerpo y sangre de 
Cr i s to , y por los cuales no d e b e r í a orar 
se por ser mentecatos, enemigos del sa
c ramen to (de l a E u c a r i s t í a ) , asesinos de 
a lmas y e m b u s t e r o s . » Poco antes de mo
r i r c o n f e s ó a M e l a n c h t o n que h a b í a i d o 
demasiado lejos en l a c u e s t i ó n del sacra
mento ; pero, ins tado po r é l a confesar 
esto p ú b l i c a m e n t e en i n t e r é s de l a u n i 
dad' de l a I g l e s i a p ro tes tan te , se n e g ó a 
e l lo d ic iendo que «con esta r e t r a c t a c i ó n 
h a r í a sospechosa toda l a d o c t r i n a p r o 
t e s t a n t e , » s i b ien no se le ocu l taba que 
« l a s puer tas de l i n f i e rno , el papado, e l 
t u r c o , todo el m u n d o , l a carne y todo l o 
m a l o no p o d r í a n pe r jud i ca r a l a r e l i g i ó n 
e v a n g é l i c a t a n t o como l a h a b í a p e r j u d i 
cado l a d e s u n i ó n de sus a d e p t o s . » M e 
l a n c h t o n , a l l amenta rse de estas d i v e r 
gencias, d i jo que «si pudiese ve r t e r t a n 
tas l á g r i m a s como agua l l e v a n el E l b a y 
e l W é s e r , no b a s t a r í a n p a r a c a l m a r su 
d o l o r . » 

L a V a r i a t a de 1540, con e l a r t í c u l o re
ferente a l a c o m u n i ó n , fué aceptada po r 
todos los p a r t i d o s como l a p r o f e s i ó n de 
fe p r i m e r a de A u g s b u r g o , comple tada , 
i n t e rp r e t ada y aumentada , y como t a l 
fué usada y respetada desde e l a ñ o 1540 
hasta 1561 en casi todos los p a r l a m e n 
tos y d e m á s actos p ú b l i c o s . Puede tener
se, s in embargo, po r m u y c ie r to que n i 
las masas n i los p r í n c i p e s lu te ranos se 
h a b í a n hecho cargo de las diferencias 
sut i les de l a d o c t r i n a e u c a r í s t i c a , y que 
nadie dudaba ser t a n buen l u t e r ano con 
l a segunda como con l a p r i m e r a profe
s i ó n de • fe. T a m b i é n puede a d m i t i r s e 
como c i e r to que s i se hubiese dejado a l 
pueblo p ro tes tan te l a d e c i s i ó n entre las 
diferentes opiniones , no h a b r í a hab ido 
d i s c u s i ó n a lguna , porque cada uno ha
b r í a c omu lgado entendiendo el sacra
men to a su manera , s in cuidarse de como 
l a entendiese e l q ue t o m a r a l a c o m u n i ó n 
a su l ado . Es ta fe senc i l l a y piadosa no 
c o n t e n t ó a los t e ó l o g o s de oficio, pedantes 
y obst inados. Q u e r í a n d i s p u t a r y busca
r o n d i s t ingos sut i les en l u g a r de conten
tarse con l a concordancia en l a pa r t e f u n 
d a m e n t a l ; y aunque L u t e r o y M e l a n c h 
t o n h a b í a n p rocurado no hacer p ú b l i c a s 
las disensiones en esta c u e s t i ó n , a fin de 
no i n t r o d u c i r l a d i v i s i ó n y l a d i scord ia 
en l a c o m u n i d a d pro tes tante , no lo h i 
c ie ron a s í sus d i s c í p u l o s y adeptos, los 
cuales susc i t a ron una con t i enda e s c o l á s 
t i c a , pedantesca y a u t o r i t a r i a , en l a c u a l 
n i n g u n a pa r t e t e n í a n n i l a r e l i g i ó n , n i 
l a fe, n i l a p iedad , n i e l p o r v e n i r de l a 
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R e f o r m a . E n esto se m o s t r ó l a n a c i ó n 
a lemana , como s iempre, capaz de da r una 
g r a n embest ida j de a lcanzar u n g r a n 
t r i u n f o , pero incapaz de conservar l o a l 
canzado y de hace r lo f r u c t í f e r o . L a p r i 
m e r a embest ida de l a r e f o r m a r e l i g io sa 
h a b í a puesto a l alcance de l pueblo ale
m á n u n a I g l e s i a a lemana y has ta l a 
u n i ó n nac iona l , pero v i n i e r o n los pedan
tes, los t e ó l o g o s , y s embra ron en l a na
c i ó n l a d i scord ia r e l ig iosa y con e l l a l a 
n a c i o n a l y p o l í t i c a . L o s m á s culpables 
fue ron los. p a r t i d a r i o s de L u t e r o , los or 
todoxos f a n á t i c o s , ciegos e incapaces de 
comprender en su esencia l a obra de su 
maes t ro . L u t e r o era su í d o l o , cuyos es
c r i t o s , s e g ú n ellos, d e b í a n observarse a 
l a l e t r a , s i n que hubiese nada que a ñ a 
d i r n i q u i t a r . E l cambio fué f a t a l p a r a 
A l e m a n i a donde l a t e o l o g í a r e e m p l a z ó a 
l a r e l i g i ó n . 

Ocioso s e r í a e n t r a r a q u í en los po rme
nores de l a l u c h a que e s t a l l ó en t re los 
protes tantes , y con a rdor p a r t i c u l a r en 
e l N o r t e , donde se l a n z a r o n anatemas 
desde los p u l p i t o s , hubo l ibelos y dela
ciones cobardes y rencorosos, que sem
b r a r o n l a d e s u n i ó n , y e s t a l l a ron odios 
en t re los hab i t an te s de ciudades como 
H a m b u r g o , B r e m e n y o t ras . T a m b i é n se 
i n t r o d u j o l a d i scord ia en e l P a l a t i n a d o , 
y e n g e n d r ó consecuencias por d e m á s f u 
nestas pa ra t oda A l e m a n i a en genera l . 

A esto c o n t r i b u y ó m u c h o l a suerte que 
t u v o e l l u t e r a n i s m o r í g i d o de encon t r a r 
as i lo seguro y p r o t e c c i ó n o f i c i a l en u n o 
de los Estados de A l e m a n i a , donde pudo 
v igo r i za r se l o necesario pa ra c o n t i n u a r 
con m á s fuerza y rudeza que antes sus 
ataques c o n t r a M e l a n c h t o n y sus p a r t i 
da r ios . J u a n Feder ico , ex elector de Sa
jorna , fué qu ien , hab iendo recobrado su 
l i b e r t a d , pero no su d i g n i d a d de elector, 
a c o g i ó en e l t e r r i t o r i o que le h a b í a que
dado ( l a T u r i n g i a ) a l l u t e r a n i s m o r í g i 
do; fiel a l a h i s t o r i a de su f a m i l i a , que 
era l a que m á s h a b í a hecho en f avo r de l 
p ro t e s t an t i smo , l a que h a b í a p o s e í d o a 
W i t t e n b e r g y h a b í a p r o t e g i d o a L u t e r o , 
perd iendo p o r esta causa l a d i g n i d a d 
e lec to ra l y l a m a y o r p a r t e de sus d o m i 
n ios . 

J u a n Eederico m u r i ó en marzo de 1554, 
y sus h i jos heredaron de é l e l odio a l a 
l í n e a a l b e r t i n a de su casa y l a esperanza 
de recobra r l a d i g n i d a d e lec to ra l , los te
r r i t o r i o s y e l poder perd idos . Su h i j o 
m a y o r , J u a n Feder ico I I , que s u c e d i ó a 
su padre en el gobie rno , no d e s p e r d i c i ó 
o c a s i ó n a l g u n a pa ra per jud ica r a su pa
r i e n t e e l e lector A u g u s t o , jefe de l a l í n e a 

a l b e r t i n a de l a casa duca l de Sajonia; 
y ten iendo este p r í n c i p e relaciones de 
a m i s t a d y parentesco con e l r e y de D i 
namarca , e n t r ó J u a n Feder ico en re la 
c i ó n con Suecia, l a r i v a l de D i n a m a r c a 
en e l B á l t i c o , y con el r ey E n r i q u e I I de 
F r a n c i a y los Guisas, que a l a s a z ó n eran 
todopoderosos en l a cor te de F r a n c i a y 
enemigos de D i n a m a r c a y de l a Sajonia 
e lec to ra l . A s í en e l cent ro de A l e m a n i a 
l a c iudad de W e i m a r , corte de J u a n Fe
der ico , fué e l cen t ro de u n a vas ta oposi
c i ó n r a m i f i c a d a sobre toda l a E u r o p a y 
d i r i g i d a c o n t r a l a casa de H a b s b u r g o , 
l a l í n e a a l b e r t i n a de Sajonia y l a D i n a 
m a r c a . E s t a o p o s i c i ó n d ió a conocer su 
i m p o r t a n c i a t e m i b l e por lo p r o n t o en l a 
l u c h a po r e l d o m i n i o del B á l t i c o . 

E l j o v e n duque J u a n Feder ico , re la
cionado y a desde a l g ú n t i e m p o con los 
nobles descontentos de F r a n c o n i a , y u n i 
do con el los, d e s o b e d e c i ó m á s adelante 
a l emperador M a x i m i l i a n o , a m i g o per
sonal de l e lector de Sajonia, M a u r i c i o ; 
y como é s t e , l o m i s m o que l a m a y o r í a 
de los soberanos m á s i m p o r t a n t e s de 
A l e m a n i a , era entonces p a r t i d a r i o del 
p ro t e s t an t i smo conc i l i ado r de M e l a n c h 
t o n , su p r i m o , J u a n Feder ico , se decla
r ó por e l l u t e r a n i s m o r í g i d o , s i n que esto 
le i m p i d i e r a buscar l a a m i s t a d de l r e y 
de F r a n c i a y de los Guisas, perseguido
res feroces de los hugonotes . 

E l padre de J u a n Feder ico h a b í a con
cebido l a idea de crear en Jena una u n i 
ve r s idad p a r a que s irviese de cen t ro a l 
p ro t e s t an t i smo lu t e r ano , y a que l a u n i 
ve r s idad de W i t t e n b e r g h a b í a pasado 
con l a c iudad y los t e r r i t o r i o s electora
les a ser p rop iedad de l a l í n e a a l b e r t i n a 
de Sajonia. J u a n Feder ico, e l h i j o , l l e v ó 
a cabo l a idea de su padre, pero no con 
á n i m o de hacer l a gue r r a a M e l a n c h t o n 
y a sus p a r t i d a r i o s , porque o f r ec ió a este 
r e fo rmador c o n c i l i a d o r u n puesto d i s t i n 
g u i d o en su nueva u n i v e r s i d a d ; y s ó l o 
cuando M e l a n c h t o n r e c h a z ó e l ofrec i 
m i e n t o , l l a m ó e l duque a loa lu t e ranos 
or todoxos en 1557, J u a n W i g a n d , Mateo 
Judex , S i m ó n Musaeus, F l a c i o , c u y o 
nombre era conocido y a entonces en toda-
A l e m a n i a , y o t r o s , todos adversar ios 
e n é r g i c o s y t emib les de M e l a n c h t o n . 
A s i m i s m o conf ió los p ú l p i t o s m á s i m 
por tan tes de su t e r r i t o r i o a los adeptos 
de F l a c i o . 

A s í se fué haciendo l a T u r i n g i a l a c i n 
dadela de l l u t e r a n i s m o o r todoxo , m i e n 
t ras en e l resto de A l e m a n i a i b a preva
leciendo l a co r r i en t e i n t e r m e d i a repre
sentada po r M e l a n c h t o n . 
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C A P I T U L O I V 

A C T I T U D D E L O S P R I N C I P E S 
P R O T E S T A N T E S 

E l p a r t i d o p ro tes tan te con sus con
t iendas in t e r io re s se redujo por s í m i s m o 
a l a i m p o t e n c i a cuando las c i r cuns t an 
cias e x i g í a n m á s que n u n c a su u n i ó n es
t r e c h í s i m a . N a d a se h a b í a decidido to
d a v í a respecto de su r e l a c i ó n con los 
p a r t i d a r i o s del Papado , pues en l a reso
l u c i ó n de l p a r l a m e n t o del a ñ o 1555 se 
h a b í a reservado «el a r r eg lo de l a r e l i 
g i ó n d i v i d i d a » pa ra mejor o c a s i ó n ; y s i 
se a t iende a l a c i r cuns t anc i a de ser caso 
en te ramente nuevo l a coexistencia en 
u n m i s m o p a í s de v a r i a s re l ig iones , se 
c o m p r e n d e r á que l a d i v i s i ó n r e l i g io sa 
h a b í a de parecer a muchos , y p r i n c i p a l 
mente a los gobernantes , u n suceso efí
mero , y l a r e c o n c i l i a c i ó n ent re las o p i 
niones d ivorc iadas cosa m u y posible. 

Se h a b í a n v i s t o en e l s ig lo a n t e r i o r 
o t ras escisiones nacionales en el seno de 
l a I g l e s i a ú n i c a , que se h a b í a n hecho 
desaparecer p o r medio de conci l ios ge
nerales", y era m u y n a t u r a l que se cre
y e r a que u n c o n c i l i o a r r e g l a r í a t a m b i é n 
esta vez las d i ferencias . 

Mas esto era i m p o s i b l e en las c i rcuns
tanc ias de entonces, cuando h a b í a sido 
elegido papa en m a y o de 1555, con e l 
nombre de P a u l o I V , e l r es taurador de 
l a I n q u i s i c i ó n J u a n Pedro Caraffa , e l 
papa m á s i n t o l e r a n t e , t i r á n i c o y c r u e l 
que se h a conocido, y el m a y o r enemigo 
de t o d a especie de h e r e j í a . Pau lo I V so
focó con r i g o r i m p l a c a b l e has ta las t en 
dencias a lgo l ibera les en e l seno de l a 
I g l e s i a r o m a n a . O d i ó m i e n t r a s v i v i ó a 
l a casa de H a b s b u r g o , y no r e c o n o c i ó n i 
l a a b d i c a c i ó n de Car los V n i l a e l e c c i ó n 
de Fe rnando I . 

A pesar de sus ochenta a ñ o s , t r a b a j ó 
con fuego j u v e n i l e i n d ó m i t o en e l resta
b l ec imien to de l poder u n i v e r s a l y abso
l u t o de l Pon t i f i cado , y no era posible 
que semejante Papa , que q u e r í a ver a n i 
qu i lados y ex t e rminados a todos los he
rejes, se pres tara no a u n a r reg lo pac í f i 
co y amis toso en t re e l ca to l i c i smo y e l 
p ro t e s t an t i smo , sino n i s iqu ie ra a l a 
c o n v o c a c i ó n de u n conc i l i o genera l so l i 
c i tado a voces p o r e l m i s m o m u n d o c a t ó 
l i c o r o m a n o p a r a l a r e f o r m a de muchos 
abusos. Pau lo I V e n t e n d í a que el m u n d o 
c r i s t i a n o d e b í a ser gobernado po r decre
tos papales y no por resoluciones de con
c i l i o s . 

N o quedaba, pues, o t r a a l t e r n a t i v a a 

Fe rnando I y a los potentados c a t ó l i c o s 
del i m p e r i o que a l i m e n t a b a n l a esperan
za de u n a r reg lo ent re l a I g l e s i a c a t ó l i 
ca y los protestantes , que r e n u n c i a r a l a 
c o n v o c a c i ó n de u n c o n c i l i o genera l , re
c lamado y a por Carlos V , o aplazar l a 
r e u n i ó n has ta d e s p u é s de l a m u e r t e de 
P a u l o I V . E n v i s t a de estas c i r cuns t an 
cias, e l p a r l a m e n t o de Ra t i sbona de l 
a ñ o 1557 r e s o l v i ó i n t e n t a r u n a r r eg lo en
t r e los p a r t i d o s re l ig iosos p o r medio de 
una conferencia como se h a b í a n celebra
do y a o t ras en los ú l t i m o s t i empos , «si 
b ien lo m á s p r o p i o s e r í a conf iar esta m i 
s i ó n a u n conc i l i o c r i s t i a n o genera l l i b r e 
e i n d e p e n d i e n t e . » P a r a l u g a r de l a con
ferencia se fijó l a c iudad de W o r m s , y 
e l 24 de agosto de 1557 para el d í a de l a 
r e u n i ó n , r e s e r v á n d o s e e l p a r l a m e n t o , a l 
cua l h a b í a de ser comunicado e l resul- , 
tado de l a conferencia, l a r e s o l u c i ó n de
finitiva. 

Es ta d i s p o s i c i ó n de l p a r l a m e n t o t e n í a 
una t rascendencia m u y grande ; era na 
da menos que o t r o paso dado pa ra l i b r a r 
a A l e m a n i a en asuntos re l ig iosos y ecle
s i á s t i c o s de l a i n t e r v e n c i ó n de R o m a , 
pues que e l i m p e r i o , o sea sus represen
tantes , se encargaba, como en 1555 cuan
do se r e s o l v i ó l a paz re l ig iosa , de resta
blecer l a u n i ó n r e l i g io sa de l a n a c i ó n 
a lemana s in dar p a r t i c i p a c i ó n a l Papa . 
E l i m p e r i o se consideraba por lo mi s 
m o (1) con derecho y capacidad pa ra 
a r r e g l a r por s í solo e independiente
mente sus asuntos e c l e s i á s t i c o s . 

N o es tuvieron los representantes del 
i m p e r i o de acuerdo en o t r o p u n t o ; los 
potentados protestantes p i d i e r o n l a anu
l a c i ó n i n m e d i a t a de l a reserva e c l e s i á s 
t i c a , y como los c a t ó l i c o s y m á s que 
nadie e l r e y Fe rnando rechazaran esta 
p r e t e n s i ó n , los protes tantes dec la ra ron 
que se consideraban l ibres de aquel la re
serva. Con esto q u e d ó poco menos que 
i m p o s i b i l i t a d o todo a r r eg lo ent re las dos 
re l ig iones . 

S in embargo, y a pesar de los t e ó l o g o s 
protestantes afanosos de sembrar discor
dias y odios, h a b í a muchos soberanos 
protestantes que c o m p r e n d í a n l a necesi
dad de presentarse todos unidos ; que
r í a n sostener con buen é x i t o sus dere
chos, y po r lo m i s m o se consideraban 
con r a z ó n los representantes l e g í t i m o s 
de l a u n i ó n en el campo pro tes tan te . 

(1) Se entiende inconscientemente. El autor se 
olvida siempre de hacer semejantes observaciones, 
que dan a la cosa su aspecto verdadero. 

(iVr de R.) 
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M u c h o s de el los, y a su cabeza el p r í n 
cipe elector , O t ó n E n r i q u e de l P a l a t i n a -
do, Fe l ipe , l a n d g r a v e de Hesse, y Cr is 
t ó b a l , duque de W u r t e m b e r g , t u v i e r o n 
u n a en t rev i s t a en F r a n c f o r t a fines de 
j u n i o de 1557 pa ra adop ta r una a c t i t u d 
c o m ú n en l a conferencia de W o r m s , y 
c o n v i n i e r o n en t o m a r por base l a Sagra
da E s c r i t u r a y l a p r o f e s i ó n de fe de 
A u g s b u r g o , y en da r t r e g u a a todas las 
disensiones in t e r io re s del p a r t i d o has ta 
l a r e u n i ó n de u n s í n o d o pro tes tan te ge
n e r a l que a su t i e m p o se c o n v o c a r í a . 

E s t a d e t e r m i n a c i ó n e x c i t ó e l f u r o r de 
F l a c i o , que l a ca l i f i có de t r a i c i ó n a l a 
I g l e s i a ; era, d e c í a , poner las t i n i eb l a s en 
l u g a r de l a l uz . F l a c i o q u e r í a que figu
r a r a n ent re los documentos que h a b í a n 
de s e rv i r de base los a r t í c u l o s de E s m a l -
calda (1), y le i n d i g n ó l a o m i s i ó n de las 
discrepancias de l a d o c t r i n a de L u t e r o , 
que d e b í a n haberse enumerado y conde
nado en e l p r o g r a m a , s e g ú n este l u t e r a 
no f a n á t i c o . S i n perder t i e m p o e s c r i b i ó 
u n a r é p l i c a f u r i b u n d a que c i r c u l ó s ó l o 
en m a n u s c r i t o en t re los t e ó l o g o s de su 
p a r t i d o , y en l a c u a l F l a c i o t r a t a b a a 
los firmantes del p r o g r a m a adoptado en 
F r a n c f o r t de t r a ido res y a p ó s t a t a s , d i 
ciendo que no t e n í a n m á s objeto que- ta
pa r l a boca "a los defensores celosos y de 
buena fe de l a r e l i g i ó n con t r a los lobos 
voraces, pero que Dios les d a r í a su mere
cido e l d í a de l j u i c i o final. 

L o s t e ó l o g o s t u r i n g i o s que d e b í a n t o 
m a r p a r t e en l a conferencia de W o r m s 
r ec ib i e ron una i n s t r u c c i ó n i n s p i r a d a por 
F l a c i o , que les encargaba i n s i s t i r en que 
a l l ado de l a B i b l i a y de l a p r o f e s i ó n de 
fe de A u g s b u r g o fuesen t a m b i é n a d m i t i 
dos como s í m b o l o s de l a fe p ro tes tan te 
los a r t í c u l o s de Esma lca lda ; que fuesen 
a d e m á s enumeradas y condenadas una 
por una todas las h e r e j í a s nacidas en l a 
I g l e s i a e v a n g é l i c a , y s i l a conferencia 
no a t e n d í a a estas reclamaciones , que 
rompiesen los d ipu tados todas las r e l a 
ciones con los d e m á s conferenciantes. 

E l duque J u a n Feder ico de W e i m a r , a l 
da r estas ins t rucc iones a los t e ó l o g o s 
que p o r l a I g l e s i a de T u r i n g i a d e b í a n 
t o m a r pa r t e en l a conferencia de W o r m s , 
quiso hacerlas a d o p t a r po r todos los p ro 
testantes a fin de que de acuerdo en t re 
s í pudiesen hacer f ren te a l enemigo con 
todas las fuerzas unidas ; pero esta u n i ó n 

(1) La profesión de fe redactada por Imtero 
en Wittenberg, 1536, y que desde el año 1558 ad
quirió entre los luteranos valor de escrito simbó
lico. Consérvase el manuscrito original eu la Bi 
blioteca de Heidelberg. -{JV. de R.) 

só lo era posible ag rupando todas las 
fuerzas a l rededor de los pun tos cap i t a 
les en que todos los protes tantes estaban 
de acuerdo, y no condenando como é l ha
c í a desde luego a cuanto discrepaba de 
l a o p i n i ó n de F l a c i o . 

E l duque C r i s t ó b a l de W u r t e m b e r g su
p l i c ó po r l o m i s m o a l de W e i m a r que 
desist iera de sus exigencias ext remadas , 
y t u v i e r a presente que en aque l caso só lo 
se t r a t a b a de defender c o n t r a los papis
tas l a p r o f e s i ó n de fe de A u g s b u r g o con 
l a Sagrada E s c r i t u r a y de d e r r i b a r con 
e l l a a l Papado. A ñ a d i ó que d e s p u é s de 
l a conferencia p o d r í a n los potentados 
protes tantes reuni r se pa ra establecer la • 
concord ia que d e b í a r e i n a r en t re c r i s t i a 
nos. Estas razones nada p u d i e r o n con t r a 
l a in f luenc ia de F l a c i o , y e l duque de 
W e i m a r m a n t u v o sus ins t rucc iones . 

L o s protes tantes t u v i e r o n una r e u n i ó n 
p r e p a r a t o r i a antes de l a a p e r t u r a de la 
conferencia de W o r m s , y en esta re
u n i ó n p r e p a r a t o r i a los enviados de W e i 
m a r l eye ron sus proposiciones con una 
l i s t a de las h e r e j í a s , ent re el las l a de la 
i n t e r i n i d a d y l a c a l v i n i s t a , que h a b í a n 
de ser condenadas. M e l a n c h t o n , que se 
ha l l aba presente, c o m p r e n d i ó que el t i r o 
iba d i r i g i d o c o n t r a é l , y d i jo que l a con
d e n a c i ó n de las sectas era l a m u t i l a c i ó n 
v o l u n t a r i a de l a fuerza del p a r t i d o pro
tes tante , que s e r í a celebrada con g r a n d í 
s imo j ú b i l o en el campo pap i s ta . 

L a m a y o r í a de l a asamblea fué de su 
o p i n i ó n , pero a pesar de esto los envia
dos de W e i m a r , obedeciendo las ó r d e n e s 
rec ib idas y conf i rmadas p o r una ca r t a 
de su duque, dec la ra ron que no siendo 
a d m i t i d a su p r o p o s i c i ó n t e n í a n orden de 
abstenerse de toda p a r t i c i p a c i ó n en l a 
conferencia con los representantes de l a 
d o c t r i n a r o m a n a . A fin de no i m p o s i b i 
l i t a r l a conferencia conv ino l a r e u n i ó n 
en que todos los enviados protes tantes 
entrasen en l a conferencia , pero que los 
de W e i m a r presentasen a sus colegas 
una pro tes ta en l a cua l m o t i v a r a n l a 
c o n d e n a c i ó n de las h e r e j í a s , e x i g i d a por 
ellos, y que esta p ro tes ta se conservara 
secreta po r ser u n asunto i n t e r i o r del 
p a r t i d o pro tes tan te . 

A b r i ó s e l a conferencia e l 11 de sep
t i e m b r e , y en l a s e s i ó n sexta, que fué 
m u y ag i t ada , s u c e d i ó lo que estaba pre
v i s t o . E l o rador de l p a r t i d o c a t ó l i c o pre
g u n t ó a los protes tantes c u á l de sus d i 
ferentes sectas representaba e l protes
t a n t i s m o , y c u á l e s e ran las sectas que 
no estaban comprendidas en l a p r o f e s i ó n 
de fe de A u g s b u r g o . 
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A esta p regunta , M e l a n c h t o n , que com
p r e n d i ó el sarcasmo que encerraba, con
t e s t ó que todos los protes tantes estaban 
de acuerdo y h a c í a n suya aquel la profe
s ión de fe; pero entonces los de W e i m a r 
creyeron o p o r t u n o h a b l a r de su protes
ta , f a l t ando poco pa ra que con esto que
dara patente y p ú b l i c a l a d i s e n s i ó n en
t r e los protes tantes . P a r a e v i t a r l o los 
protestantes moderados amenazaron a 
aquellos lu teranos obst inados con ex
c l u i r l o s de l a conferencia si l l e g a r a n a 
enterar a los c a t ó l i c o s de su pro tes ta ; 
pero ellos h i c i e r o n jus tamente lo con t r a 
r i o : presentaron a l pres idente de l a con
ferencia, el obispo de N a u m b u r g , su p ro 
testa y se r e t i r a r o n e l 2 de nov iembre de 
l a c iudad . 

D e s p u é s de su r e t i r a d a , se celebraron 
t o d a v í a a lgunas sesiones, pero los c a t ó 
l icos , m u y contentos de tener un pre tex
t o pa ra r o m p e r las negociaciones de 
a r r eg lo , se nega ron a c o n t i n u a r los de
bates con los protes tantes que quedaban, 
a legando que no s a b í a n s i los que se ha
b í a n marchado o los que quedaban e ran 
los verdaderos representantes de l a p ro 
fes ión de fe de A u g s b u r g o . Q u e d ó , pues, 
d i sue l ta l a conferencia y a p r i n c i p i o s de 
d ic iembre de 1557 h a b í a n p a r t i d o de 
W o r m s todos los conferenciantes. 

Es probable que l a conferencia, aun 
en e l mejor caso, no hub ie r a dado g r a n 
resul tado; pero l a d i s e n s i ó n entre los 
protestantes fué causa de que no d iera 
n i n g u n o , y que s ó l o dos a ñ o s d e s p u é s de 
l a p u b l i c a c i ó n de l a paz re l ig iosa queda
r a demostrada a l a v i s t a de todo e l m u n 
do l a i m p o s i b i l i d a d de u n a r reg lo en t re 
las diferentes re l ig iones y sectas. L o s 
pa r t ida r ios de l p ro te s t an t i smo modera
do de M e l a n c h t o n se l a m e n t a r o n de l ver
gonzoso fin de l a conferencia de W o r m s , 
mien t r a s los lu te ranos f a n á t i c o s cap i t a 
neados por P l a c i ó se f e l i c i t aban del é x i t o 
de su a c t i t u d consecuente, y se quejaban 
de l a conducta de los protestantes mode
rados, por supuesto en los t é r m i n o s g r o 
seros y soeces que entonces se usaban 
en A l e m a n i a en las p o l é m i c a s . 

E n la, gue r r a t e o l ó g i c o - l i t e r a r i a que 
e s t a l l ó con m o t i v o de l a conferencia 
f rus t rada los insu l tos groseros c o m p i t i e 
r o n con los usados an t e r io rmen te , s i n 
que los t e ó l o g o s protestantes , que goza
ban en estas cont iendas , conociesen n i 
sospechasen s iqu ie ra las consecuencias 
trascendentales de su te rquedad obtusa. 

M á s in t e l igen tes que ellos, los p r í n c i 
pes protes tantes de l p a r t i d o moderado 
p r o c u r a r o n sentar bases sobre las cuales 

todos los protes tantes pudiesen uni rse 
antes que l a e s c i s i ó n l legase a hacerse 
i r r emed iab le , y en e l p a r l a m e n t o de 
F r a n c f o r t del a ñ o 1558, en que p a s ó l a 
corona i m p e r i a l de Carlos V a su he rma
no Fe rnando I , los t res electores la icos, 
el duque de W u r t e m b e r g y e l l a n d g r a v e 
de Hesse firmaron u n documento en 18 
de marzo , en el cua l se c o m p r o m e t i e r o n 
de nuevo a sostener l a p r o f e s i ó n de fe de 
A u g s b u r g o , y d i e ron una f o r m a acepta
ble pa ra todas las sectas protes tantes a 
los cua t ro a r t í c u l o s que t r a t a b a n de l a 
j u s t i f i c a c i ó n , de las buenas obras, de l a 
c o m u n i ó n y de las a d i á f o r a s o cuestiones 
ins ign i f ican tes en que pud ie ra haber con
c i l i a c i ó n . 

Tocante a l a c o m u n i ó n , rechazaron l a 
d o c t r i n a c a t ó l i c a y l a de Z w i n g l i o y 
c o n v i n i e r o n en que Cr i s to estaba corpo
r a l y esencialmente presente en l a E u 
c a r i s t í a , y que con e l pan y e l v i n o euca-
r í s t i c o s daba a los c r i s t i anos a comer y 
beber su cuerpo y su sangre. P r o m e t i e 
r o n sostener estos a r t í c u l o s , no p e r m i t i r 
que se e n s e ñ a r a cosa c o n t r a r i a , y p rocu
r a r que o t ros soberanos y potentados 
acepta ran e l m i s m o convenio, y final
mente re legar a l o l v i d o todas las dife
rencias y disensiones habidas hasta en
tonces. 

F l a c i o , a l tener n o t i c i a de este paso, 
e c h ó m a n o a l a p l u m a y d ió a l a p u b l i 
c idad va r ios escri tos uno t r a s o t ro , en 
los cuales a t a c ó con l a v i o l e n c i a de siem
pre l a nueva r e d a c c i ó n de los cua t ro ar
t í c u l o s , d ic iendo que en e l la se amalga
maba l a r e l i g i ó n verdadera con las doc
t r i n a s falsas; ca l i f i có l a f ó r m u l a de l a 
c o m u n i ó n de obscura, a m b i g u a y dema
siado genera l ; q u e r í a que se dijese que 
e l c r i s t i ano fiel r e c i b í a en l a E u c a r i s t í a 
verdaderamente e l cuerpo verdadero y 
l a esencia de Cr i s t o . T a m b i é n e n c o n t r ó 
v i t upe rab l e que las au tor idades la icas 
se mezc la ran en asuntos re l igiosos , y de
c í a que l a I g l e s i a i m p o n i e n d o aquellas 
f ó r m u l a s a los maestros se s o m e t í a a l a 
t i r a n í a de los p r í n c i p e s , y que con esto 
se creaba só lo o t r a i n t e r i n i d a d en l u g a r 
de r e u n i r u n s í n o d o . 

M e l a n c h t o n r e p l i c ó y y a hubo bastan
te para c o n t i n u a r d i spu tando . 

E l duque de W e i m a r se n e g ó ro tunda 
mente a e n t r a r en e l convenio y o t ros 
m i e m b r o s de l i m p e r i o se nega ron t a m 
b i é n . Quiso J u a n Feder ico ag rupa r a su 
vez a los protes tantes con t r a r io s a aquel 
convenio en una f ó r m u l a c o m ú n sobre 
otros a r t í c u l o s redactados en sentido or
todoxo, pero los potentados de l a Ba ja 
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Sajonia se desentendieron de semejante 
compromiso . Entonces , en 1559, po r con
sejo de P l a c i ó m a n d ó redac ta r para sus 
p rop ios subdi tos u n escr i to en el c u a l se 
enumera ron , r e f u t a r o n y condenaron to 
das las doc t r inas protestantes tachadas 
de falsas, cuyo escr i to d e b í a n reconocer 
y adop ta r por n o r m a todos los e c l e s i á s t i 
cos del p a í s . 

Es t a obra, conocida bajo el n o m b r e de 
l a R e f u t a c i ó n sajona, no fué escr i ta pre
cisamente por P l a c i ó , a fin de que no 
fuese sospechada de p a r c i a l , sino por los 
c a t e d r á t i c o s Schnepf y S t r í g e l y e l ins
pector e c l e s i á s t i c o H ú g e l , que se resis
t i e r o n mucho t i e m p o a encargarse de 
este t rabajo , que ca l i f i ca ron de superfino 
y pe l igroso; y cuando lo h u b i e r o n con
c l u i d o lo r e p a s ó P l a c i ó y d i ó a muchos 
a r t í c u l o s una f o r m a m á s precisa y r u d a . 

Con este l i b r o y e l convenio de Pranc-
f o r t q u e d ó o f i c i a lmen te declarada l a d i 
v i s i ó n de los protes tantes alemanes en 
dos grandes campos: el l u t e r ano or todo
xo , cuyo centro era W e i m a r , y e l l ibe 
r a l , que s e g u í a los p r i n c i p i o s to lerantes 
de M e l a n c h t o n . Es te se l a m e n t ó s incera 
y a m a r g a m e n t e de l e s c á n d a l o que los 
protes tantes daban con su d i v i s i ó n , pero 
P l a c i ó c o n t i n u ó sus c r í t i c a s e impreca 
ciones con t r a los que propagaban doc
t r i n a s falsas y c o n t r a los soberanos que 
los p r o t e g í a n . 

Ba jo estos auspicios se a b r i ó en 1559 
e l p a r l a m e n t o de P r a n c f o r t , a l cua l de
b í a n ser comunicadas las actas de l a 
desgraciada conferencia de W o r m s , lo 
que haciendo m á s solemne y p ú b l i c a 
l a d i v i s i ó n de los protes tantes , h a b r í a 
dado a l emperador y a los potentados ca
t ó l i c o s l a v i c t o r i a en l a c u e s t i ó n r e l i -

A fin de e v i t a r esta de r ro ta , los repre
sentantes de W e i m a r , a ins tanc ias de los 
de l P a l a t i n a d o , se a v i n i e r o n a dec la ra r 
que no q u e r í a n d ivo rc i a r se de los d e m á s 
protes tantes a pesar de lo sucedido en 
"Worms, y que n i ellos n i los ot ros t e ó l o 
gos protes tantes h a b í a n sido causa del 
fracaso de l a conferencia , pues que las 
diferencias manifes tadas entre ellos en 
aque l l a r e u n i ó n p o d í a n zanjarse en cua l 
qu ie ra o t r a o p o r t u n i d a d . E n v i s t a de 
esta u n i ó n no se p u b l i c a r o n las actas de 
l a conferencia, pero e l emperador p ro 
puso que se a r r e g l a r a l a c u e s t i ó n r e l i 
g iosa en u n c o n c i l i o gene ra l convocado 
por e l Papa . 

Con esta p r o p o s i c i ó n no se confo rma
r o n los m i e m b r o s protes tantes , d ic iendo 
que en semejante conc i l i o el Papa y los 

suyos s e r í a n jueces y par te . E l Papa , se
g ú n d e c í a n , d e b í a someterse a lo que de
cidiese el conc i l io y é s t e no d e b í a t o m a r 
acuerdos por m a y o r í a de votos , m a y o r í a 
que en asuntos espi r i tua les n i n g u n a fuer
za t e n í a pa ra l a m i n o r í a que ú n i c a m e n t e 
p o d í a someterse si se le probaba su e r ro r 
con l a Sagrada E s c r i t u r a . E n cambio , a 
fin de no p r o l o n g a r las sesiones del par
l a m e n t o con debates infructuosos; aten
d ida l a i m p o s i b i l i d a d de r e u n i r u n con
c i l i o i m p a r c i a l y l i b r e , y teniendo en 
cuenta que los ú l t i m o s conci l ios papales 
h a b í a n producido^, en l u g a r de paz y 
u n i ó n , m a y o r d e s u n i ó n y d i scord ia , p ro 
pus ieron que se dejase l a c u e s t i ó n como 
l a h a b í a n dejado e l pacto de Passau y l a 
paz r e l i g io sa del p a r l a m e n t o de A u g s -
burgo de 1555, has ta que pudiese arre
glarse de f i n i t i vamen te en o t r a o c a s i ó n 
má,s p r o p i c i a . A s í l o d e c i d i ó , el pa r l a 
men to s in menc iona r s iquiera l a idea de l 
conc i l io en su acta final. 

L a s quejas presentadas en este pa r l a 
men to por protes tantes y c a t ó l i c o s ev i 
denc ia ron y a que l a paz ent re ambas re
l ig iones era poco menos que impos ib le . 
T a m b i é n p i d i e r o n los protestantes, como 
en el p a r l a m e n t o an te r io r , pero con i d é n 
t i c o resu l tado nega t ivo , l a a n u l a c i ó n de 
la-reserva e c l e s i á s t i c a , a lo c u a l se opu
so el emperador tenazmente . 

E n agosto de 1559 m u r i ó e l papa Pau
l o I V y en d ic iembre del m i s m o a ñ o fué 
p roc l amado Papa , con e l n o m b r e de 
P í o I V , e l ca rdena l p r o t o n o t a r i o de la 
c u r i a r o m a n a J u a n A n g e l M é d i c i , h o m 
bre p ruden te , pac í f i co y to le ran te , s i n 
p e r m i t i r por esto discrepancias de l a re- . 
l i g i ó n c a t ó l i c a . E l nuevo Papa p r o c u r ó 
estar b ien con l a casa de A u s t r i a y se 
a p r e s u r ó a reconocer a l emperador Per-
nando I , env iando a su cor te en c a l i d a d 
de n u n c i o a l obispo Hos ius de V a r m i a . 
Con el fin de hacer v o l v e r a los protes
tantes alemanes a l r e d i l c a t ó l i c o , per
m i t i ó a los de A u s t r i a l a c o m u n i ó n en 
ambas fo rmas y que regentasen las ig l e 
sias curas casados, y a s imismo d e c l a r ó 
se p r o n t o a r e u n i r u n conc i l i o e c u m é n i 
co, c o n t i n u a c i ó n de l de T r e n t e , de los 
a ñ o s 1545 y 1551, cuyas resoluciones de
b í a aceptar n a t u r a l m e n t e e l conc i l i o 
nuevo. 

E n 25 de marzo de 1560 a n u n c i ó en 
una b u l a de indu lgenc ia s su i n t e n c i ó n de 
convocar este c o n c i l i o , y entonces se 
v i e r o n los protestantes en e l caso de 
abandonar sus disensiones i n t e r io re s y 
presentarse unidos enfrente de sus ad
versar ios . Los p r í n c i p e s t o m a r o n , como 
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antes, esta vez l a i n i c i a t i v a , y su p r i m e 
r a idea fué l a c o n v o c a c i ó n de u n s í n o d o 
p ro tes tan te genera l ; pero M e l a n c h t o n y 
Brenz , e l jefe de l a I g l e s i a de W u r t e m -
berg , les d i suad ie ron de este p r o p ó s i t o , 
d ic iendo con r a z ó n que e l t a l s í n o d o no 
s e r í a m á s que u n a o c a s i ó n de disputas 
pa ra los t e ó l o g o s y de que se aumen ta r a 
l a d i scord ia r e l i g iosa . 

Siendo esto evidente , propuso e l duque 
de "Wur temberg a sus amigos , en j u n i o 
de 1560, una r e u n i ó n de todos los sobe
ranos protes tantes , a fin de que firmasen 
de nuevo l a p r o f e s i ó n de fe de A u g s b u r 
go , cuyos p r i m i t i v o s firmantes h a b í a n 
m u e r t o todos menos dos, y evidenciasen 
a s í p ú b l i c a m e n t e su u n i ó n , comprome
t i é n d o s e a l p r o p i o t i e m p o a no s u f r i r 
sectas n i d isputas n i i n su l to s de los t e ó 
logos . 

Feder ico I I I , nuevo p r í n c i p e elector 
del P a l a t i n a d o y a rd ien te p a r t i d a r i o de 
l a u n i ó n pro tes tante , que h a b í a reco
mendado a los t e ó l o g o s protestantes que 
d i s p u t a r a n con los de o t ras re l ig iones en 
l u g a r de hacer lo con sus colegas protes
tan tes como el los , h izo suya l a idea, y 
su y e r n o , e l duque J u a n Feder ico de 
W e i m a r , que has ta entonces h a b í a sido 
el o b s t á c u l o p r i n c i p a l de l a u n i ó n , p ro 
m e t i ó su apoyo y d i jo que para firmar 
de nuevo l a p r o f e s i ó n de A u g s b u r g o se 
bas taban los p r í n c i p e s y no h a b í a ' n e c e 
s idad de l l a m a r a los t e ó l o g o s , a ñ a d i e n 
do que é l por su p a r t e h a r í a q u é en ade
l an t e los e c l e s i á s t i c o s de su p a í s se abs
tuviesen de esc r ib i r y de i n s u l t a r . 

C A P I T U L O V 

L A REUNIÓN D B L O S PRÍNCIPES P R O T E S 
T A N T E S E N NAUMBURG- E N 1561 

E n enero de 1561, s e g ú n estaba conve
n i d o , se r eun i e ron en l a a n t i g u a c iudad 
episcopal de N a u m b u r g los p r í n c i p e s 
protes tantes a c o m p a ñ a d o s de sus conse
jeros y a lgunos t a m b i é n de sus capel la
nes de pa lac io . A pesar de ser i n v i e r n o 
h a b í a acudido l a m a y o r í a personalmen
te , y s ó l o a lgunos, en t re ellos e l elector 
de Brandebu rgo , h a b í a n enviado en su 
l u g a r representantes . F u é por lo m i s m o 
l a asamblea m u y b r i l l a n t e y a d e m á s i m 
ponente porque, s i de e l la s a l í a l a u n i ó n 
de l a A l e m a n i a pro tes tan te , p o d í a espe
rarse que t r i u n f a r í a de sus adversar ios 
c a t ó l i c o s , cuya m a y o r fuerza c o n s i s t í a 
en l a d i scord ia y d i v i s i ó n del p ro tes tan
t i s m o . A u n q u e e l objeto de l a r e u n i ó n no 
era, como en l a de E s m a l c a l d a del 31 de 

d ic i embre de 1530, l a f o r m a c i ó n de una 
l i g a ofensiva y defensiva, era m u y f á c i l 
que de l a u n i ó n r e l i g io sa r e su l t a r a l a 
p o l í t i c a . 

Siendo el o b j e t ó l a firma de l a profe
s i ó n de fe de A u g s b u r g o y exis t iendo dos, 
l a p r i m e r a del a ñ o 1530 y l a segunda la 
modif icada por M e l a n c h t o n del a ñ o 1540, 
en l a c u a l e l a r t í c u l o d é c i m o que t r a t aba 
de l a c o m u n i ó n h a b í a rec ib ido aquel la 
m o d i f i c a c i ó n que le h izo aceptable a Ca l -
v i n o , los reunidos t u v i e r o n que decidirse 
por una de las dos, y si se d e c i d í a n por 
l a p r i m e r a e x c l u í a n a todos aquellos pro
testantes que no e ran lu te ranos or todo
xos y r í g i d o s . T a hemos d i cho antes que 
l a m a y o r p a r t e de los p r í n c i p e s no se 
h a b í a n hecho cargo de l alcance de aque
l l a s modif icaciones , n i s iqu ie ra h a b í a n 
notado las discrepancias que se h a b í a n 
i n t r o d u c i d o en las diferentes ediciones 
de aquel d o c u m e n t o , y has ta estaban 
m u y convencidos de que, d e s p u é s de ha
ber firmado l a p r o f e s i ó n de fe modi f i ca 
da del a ñ o 1540, h a b í a n con t inuado sien
do buenos lu te ranos . 

E n esta creencia se d e c i d i ó l a asamblea 
en su m a y o r í a p o r l a p r i m e r a p r o f e s i ó n 
de fe; pero a esto se opuso e l elector del 
P a l a t i n a d o Feder ico I I I , p o r considerar 
a l a r t í c u l o d é c i m o de aquel documento . 
como l a a c e p t a c i ó n de l a d o c t r i n a c a t ó 
l i c a de l a t r a n s u b s t a n c i a c i ó n . I n s i s t i ó , 
pues, en que se firmara l a p r o f e s i ó n de 
fe del a ñ o 1540 po r ser l a de todos los 
protes tantes alemanes; pero a l fin se con
f o r m ó con que se firmara l a p r i m e r a se
g ú n l a e d i c i ó n hecha de e l la po r M e l a n c h 
t o n en 1531. 

Es ta e d i c i ó n en a lgunos puntos discre
paba de l documento o r i g i n a l del cua l l a 
r e u n i ó n no t e n í a copia; y se a c o r d ó que 
l a precediese u n prefacio en e l cua l se 
m e n c i o n a r í a l a V a r i a t a del a ñ o 1540 co
mo e l t e x t o a n t i g u o ac la rado y aumen
tado. L a r e d a c c i ó n de este prefacio fué 
encargada por l a asamblea a l m i s m o 
p r í n c i p e elector de l P a l a t i n a d o y a l de 
Sajonia. Es te escr i to d e c í a en t re o t ra s 
cosas que los potentados protestantes fir
maban l a p r o f e s i ó n de fe de 1530 pa ra 
man i fe s t a r a s í que t o d a v í a estaban u n i 
dos como cuando se h a b í a firmado l a 
p r i m e r a vez, pero que no po r esto pen
saban f a l t a r a l a p r o f e s i ó n segunda acla
rada y aumentada t a l como estaba en 
uso en l a m a y o r par te de las iglesias y 
escuelas. 

A d e m á s estaba repe t ida en el^prefacio 
l a d o c t r i n a de l a c o m u n i ó n en* los m i s 
mos t é r m i n o s en que fué redactada en e l 
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convenio de F r a n c f o r t . L o s p r í n c i p e s en 
su g r a n m a y o r í a aceptaron este prefacio 
s in escuchar a sus t e ó l o g o s , dando a s í 
una prueba de que m á s i m p o r t a n c i a da
ban a l a u n i ó n de l p ro t e s t an t i smo ale
m á n enfrente de R o m a que a las dife
rencias de secta, y de que consideraban 
como c o r r e l i g i o n a r i o s a aquel los protes
tantes que en l a d o c t r i n a de l a c o m u 
n i ó n se apa r t aban de l a d e L u t e r o . E n t r e 
los que no se c o n f o r m a r o n figuró en p r i 
mera l í n e a o t r a vez e l duque de W e i m a r , 
a l c u a l dec la ra ron sus t e ó l o g o s que s i 
firmaba este prefacio d i m i t i r í a n sus car
gos j se r e t i r a r í a n , y é l les d i jo que an
tes de firmarlo se r e t i r a r í a con el los. 

A s í l o h izo a pesar de que su suegro, 
e l e lector de l P a l a t i n a d o , c o n d e s c e n d i ó , 
a fin de re tener le , en hacer u n a p r o f e s i ó n 
de fe; pero cuando su y e r n o por boca de 
su canc i l l e r , doc to r B r u c k , p i d i ó l a p ro 
fe s ión de fe po r escr i to , n e g ó s e el elector 
i n d i g n a d o a d a r l a . E l ye rno e n t r e g ó e l 
2 de febrero a l a asamblea una pro tes ta 
escr i ta y a l d í a s igu ien te con m u c h o 
apara to s a l i ó de l a c iudad s i n escuchar 
a u n a c o m i s i ó n que l a asamblea e n v i ó 
t r a s é l pa ra hacer le des is t i r de su i n t e n 
to y no da r este nuevo t r i u n f o a l p a r t i d o 
c a t ó l i c o . 

E l duque U l r i c o de M e k l e m b u r g o se 
n e g ó como e l de W e i m a r a firmar e l pre
facio y se r e t i r ó de l a c iudad l l eno de 
coraje. Tampoco firmaron los duques 
Ernes to y Fe l ipe de B r u n s w i c k , J u a n 
A l b e r t o de M e k l e m b u r g o , F ranc i sco de 
Sa jonia-Lauenburgo y m u l t i t u d de con
des; pero l a g r a n m a y o r í a firmó, o per
sonalmente o por sus representantes, en 
p r i m e r a l í n e a los t res p r í n c i p e s electores 
la icos, luego el duque C r i s t ó b a l de W u r -
t e m b e r g , e l l a n d g r a v e Fe l ipe de Hesse, 
los marqueses Car los de B a d é n ( D u r l a c h ) , 
J u a n de C u s t r i n , Jo rge Feder ico de A u s -
baeh, e l conde Jo rge de S i m m e r n , los 
duques de P o m e r a n i a , los p r í n c i p e s de 
A n h a l t , los condes de Hennebe rg y o t ros . 

E l resu l tado m á s i m p o r t a n t e de l a re
u n i ó n de N a u m b u r g fué , pues, una nue
v a e s c i s i ó n en t re los protes tantes , des
p u é s que en 29 de n o v i e m b r e de 1560 e l 
Papa h a b í a convocado e l c o n c i l i o pa ra 
e l 6 de a b r i l de 1561 en T r e n t o . A u n q u e 
l a convoca to r ia estaba redactada adrede 
en t é r m i n o s poco claros, era i ndudab l e 
que e l nuevo conc i l i o s e r í a l a con t i nua 
c i ó n de l de l a m i s m a c iudad dos veces 
suspendido. 

A e x c i t a c i ó n de l emperador h a b í a n 
pasado a N a u m b u r g los dos nunc ios del 
Papa , Commendone, obispo de Zan te , y 

Defino, obispo de L i e s i n a , a c o m p a ñ a d o s 
de una embajada del emperador a fin de 
que indujesen a los potentados protes
tan tes reunidos en a q ü e l l a c i udad a con
c u r r i r a l conc i l i o . L l e g a r o n e l 28 de ene
ro a N a u m b u r g , donde d e s p u é s de so l i 
c i t a r en vano una audienc ia p a r t i c u l a r 
de Feder ico de l P a l a t i n a d o y de l duque 
A u g u s t o de Sajonia, fueron recibidos e l 
5 de febrero, c o r t é s , pero f r í a m e n t e , po r 
l a asamblea en l a c u a l se h a b í a efectua
do y a entonces l a r u p t u r a mencionada . 
L o s dos nunc ios p r o n u n c i a r o n sendos 
discursos en los cuales expus ie ron en 
t é r m i n o s m u y cautelosos el buen deseo 
de l Papa de d i s ipa r po r medio de u n con
c i l i o l a c o n f u s i ó n r e l i g iosa , y a l fin su
p l i c a r o n a los reunidos que se h i c i e r a n 
representar en e í conc i l io y les entrega
r o n una copia de l a convoca to r i a y los 
breves pon t i f i c ios , hecho lo c u a l se r e t i 
r a r o n a su a l o j a m i e n t o . 

A l l í , antes que hubiese pasado u n cuar
t o de ho ra , se les presentaron t res nobles 
que les devo lv i e ron los breves s in haber
los l a r e u n i ó n ab ie r to . L i j á r o n l e s de par
te de los p r í n c i p e s que é s t o s no p o d í a n 
aceptar los breves porque en e l sobres
c r i t o se d e c í a : D i l e c t o f i l i o ; y que como 
ellos no r e c o n o c í a n a l Papa por su padre 
e s p i r i t u a l , no q u e r í a n ser t r a t ados t a m 
poco po r él de h i jos . 

D e s p u é s de a lgunos d í a s se p r e s e n t ó a 
los nuncios una c o m i s i ó n p res id ida por 
e l canc i l l e r del elector de l P a l a t i n a d o 
pa ra decir les de pa r t e de los p r í n c i p e s 
que é s t o s e x t r a ñ a b a n m u c h o que e l Pa
pa hubiese ten ido l a o s a d í a de hacerles 
saber l a c o n v o c a c i ó n de u n conc i l i o sa
biendo m u y b ien los m o t i v o s que Ies i m 
pulsaban a p u r i f i c a r su I g l e s i a s igu ien
do l a d o c t r i n a p u r í s i m a de l E v a n g e l i o , 
y a separarse de aquellos que h a b í a n 
prefer ido a d q u i r i r honores ahogando l a 
ve rdad d i v i n a en l u g a r de hacer honor 
a l Sa lvador . 

P o r lo d e m á s no r e c o n o c í a n y a los 
p r í n c i p e s e l d o m i n i o e s p i r i t u a l del Papa 
y le negaban l a a u t o r i d a d de convocar 
u n c o n c i l i o , porque siendo e l Papa el 
causante de todas las cont iendas y d i v i 
siones, no p o d í a ser juez en este asunto. 
A l p a r t i c i p a r todo esto a los nunc ios 
q u e r í a n los p r í n c i p e s establecer su posi
c i ó n respecto del Papa y s e ñ a l a r el abis
mo que de é s t e los separaba, no h a b l a r 
solamente de l a i n v i t a c i ó n a l conc i l i o . 
A los embajadores de l emperador di je
r o n tocante a l conc i l io que desde muchos 
a ñ o s estaban p id iendo u n conc i l i o gene-, 
r a l , l i b r e y c r i s t i a n o , que se r eun ie ra en 
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A l e m a n i a , y en e l cua l l a d e c i s i ó n de
pendiera ú n i c a m e n t e de l a Sagrada Es-
n r i t u r a , teniendo ellos t a m b i é n voz y 
voto; y como nada de esto p r o m e t í a e l 
nuevo conc i l i o , pues que no h a b í a de 
ser m á s que una c o n t i n u a c i ó n de los an
teriores, no h a b í a esperanza de que re
media ra l a d i scord ia n i corr igiese los 
abusos. 

N o p o d í a hab l a r l a asamblea a n o m b r e 
de todo el p a r t i d o pro tes tante , y a por 
que no se h a b í a i n v i t a d o a l a r e u n i ó n a 
un g r a n n ú m e r o de los miembros protes
tantes del I m p e r i o , y a porque los repre
sentantes de los potentados ausentes no 
t e n í a n ins t rucc iones para este caso. P a r a 
l l ega r a una c o n t e s t a c i ó n c o m ú n c o n v i 
n i e r o n los presentes que los t e ó l o g o s y 
consejeros de los tres p r í n c i p e s electo
res, del conde p a l a t i n o de Dos Puentes, 
de los duques de W u r t e m b e r g y de Po-
m e r a n i a y del l a n d g r a v e de Hesse se re
u n i e r a n e l 22 de a b r i l en l a c iudad de 
E r f u r t pa ra es tudiar esta c u e s t i ó n i m 
p o r t a n t e e i n d i c a r lo que conviniese 
hacer. 

E s t a r e u n i ó n consul ta se e f e c t u ó y 
a d e m á s se c e l e b r ó o t r a en F u l d a con e l 
m i s m o objeto, y en e l p a r l a m e n t o elec
t o r a l r eun ido en F r a n c f o r t en e l mes de 
nov iembre de 1562 e n t r e g a r o n los p r í n 
cipes a l emperador Fe rnando su contes
t a c i ó n escr i ta a l r epe t ido r e q u e r i m i e n t o 
de é s t e de hacerse representar en el con
c i l i o , declarando solemnemente que só lo 
p o d í a n t o m a r pa r t e en u n conc i l io que 
fuese r ea l y p o s i t i v a m e n t e genera l , c r i s 
t i a n o e independiente , y no en e l conc i 
l i o de que se t r a t a b a , que no era conc i l i o 
y se ha l l aba en teramente bajo e l d o m i 
n io de l Papa . 

Es t a c o n t e s t a c i ó n era l a m a n i f e s t a c i ó n 
c l a r a y precisa de l p r i n c i p i o de que e l 
I m p e r i o a l e m á n era el ú n i c o juez en sus 
asuntos re l igiosos , y con esto q u e d ó p r o 
nunc iada l a s e p a r a c i ó n d e f i n i t i v a de l a 
Ig l e s i a p ro tes tan te a lemana respecto de 
l a c a t ó l i c a r o m a n a . 

Como l a r e s o l u c i ó n de l a asamblea de 
N a u m b u r g h a b í a sido t o m a d a por l a m a 
y o r í a p ro tes tan te , no p o d í a ser f r u c t í f e 
r a sino d e s p u é s de hacer la suya los de
m á s miembros protes tantes del I m p e r i o ; 
pero en l u g a r de esto se e f e c t u ó u n cam
bio comple to en los miembros pro tes tan
tes t e r r i t o r i a l e s que de jó l a obra de 
N a u m b u r g comple tamen te a n i q u i l a d a . 

L o s p r í n c i p e s protes tantes del p a r t i d o 
conc i l i ado r h a b í a n adoptado en sus con
ferencias redacciones de puntos d o c t r i 
nales que pudiesen aceptar t a m b i é n los 

protestantes que se i n c l i n a b a n a l c a l v i 
n i smo, pero de n i n g u n a mane ra pensa
r o n a l proceder a s í sal irse de l g r e m i o 
l u t e r ano ; y cuando v i e r o n que e l p a r t i d o 
lu t e r ano r í g i d o no aceptaba aquellas re
dacciones vagas, acomodat ic ias y ade
m á s ineficaces, y p e d í a que se presentara 
l a d o c t r i n a de L u t e r o genu ina en t é r m i 
nos claros y precisos, empezaron a a b r i r 
los ojos y a a r repent i r se de su condes
cendencia; y l a u n i ó n de todos los p ro 
testantes, comprada a l precio de no pa
sar y a ellos po r buenos lu te ranos , les 
p a r e c i ó demasiado cara . 

A s í , m i e n t r a s c o n t i n u a b a n en su abs
t e n c i ó n los p r í n c i p e s que no h a b í a n que
r i d o firmar e l prefacio de N a u m b u r g , se 
separaron de l a u n i ó n muchos nobles y 
ciudades en e l M e d i o d í a y m á s en e l 
N o r t e de A l e m a n i a , y has ta empezaron 
a hacer l o m i s m o sus p rop ios autores . 
E l elector J o a q u í n de B r a n d e b u r g o y su 
he rmano J u a n , m a r q u é s de C u s t r i n , re
p rend ie ron a sus embajadores por haber 
firmado e l prefac io ; el e lector A u g u s t o , 
el conde p a l a t i n o V o l f g a n g , e l duque 
C r i s t ó b a l y finalmente e l l a n d g r a v e Fe
l i pe c a m b i a r o n de parecer y p i d i e r o n 
una m o d i f i c a c i ó n de l prefacio en sent ido 
m á s l u t e r ano . 

E n fin, a l poco t i e m p o h a b í a cambiado 
l a s i t u a c i ó n comple tamente : a l p r i n c i p i o 
de l a ñ o 1561 se h a b í a encont rado aislado 
e l duque J u a n Feder ico de W e i m a r como 
defensor del l u t e r a n i s m o or todoxo , m i e n 
t ras e l e lector Feder ico de l P a l a t i n a d o , 
a d a l i d de l p ro t e s t an t i smo a p r o x i m a d o 
a l c a l v i n i s m o , estaba rodeado de casi t o 
dos los d e m á s p r í n c i p e s protes tantes ; 
pero en e l curso de l m i s m o a ñ o q u e d ó 
ais lado e l segundo, abandonado de todos 
los p r í n c i p e s , que uno t r a s o t r o se deci
d i e ron por e l l u t e r a n i s m o b i e n precisa
do, aunque abogando en f a v o r de l a t o 
l e ranc ia y de l a a m n i s t í a , y decididos a 
no s u f r i r por m á s t i e m p o los p u g i l a t o s 
de los t e ó l o g o s . E l m i s m o duque de "Wei
m a r , a pesar de sus opiniones u l t r a l u t e -
ranas, estaba y a has t i ado de los ataques 
de l f a n á t i c o F l a c i o y de sus p a r t i d a r i o s 
a cuantos no eran lu te ranos or todoxos , 

F l a c i o y sus i m i t a d o r e s h a b í a n i n t r o 
ducido en e l t e r r i t o r i o de W e i m a r , desde 
l a p u b l i c a c i ó n de l l i b r o de r e f u t a c i ó n , 
u n verdadero despotismo re l ig ioso , i m 
poniendo s e v e r í s i m a s penas a cuantos 
e c l e s i á s t i c o s y maest ros no t o m a b a n por 
n o r m a e l l i b r o de r e f u t a c i ó n . L o s mi s 
mos autores del l i b r o fueron perseguidos 
por F l a c i o porque no qu i s i e ron bacer su
yas las modif icaciones que F l a c i o h a b í a 
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Ptiríe.níe 

Melancliton en su leclio de muerte.—Copia de un cuadro de Lucas Oranach, existente 
en la Galería Real de pinturas de Dresde 

i n t r o d u c i d o en é l . H ú g e l , que no quiso 
leer lo desde e l p u l p i t o , y S t r i g e l , que lo 
c r i t i c ó en su clase, fueron sorprendidos 
en sus camas m u y t e m p r a n o e l segundo 
d í a de Pascua, 27 de marzo , y Conduci
dos po r soldados a u n enc ie r ro . Puestos 

en l i b e r t a d , hubo en t re S t r i g e l y P l a c i ó 
en W e i m a r una con t rovers i a o d i spu ta 
p ú b l i c a que d u r ó desde e l 2 bas ta el 8 de 
agosto de 1560, a l a cua l a s i s t i ó e l du 
que, que, siendo p ' a r t ida r io de l a escuela 
de P l a c i ó , no supo encon t ra r nada de 
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peligroso en las opiniones de su c o n t r i n 
cante, a l cua l v o l v i ó a re ins ta la r , en su 
c á t e d r a de l a u n i v e r s i d a d de Jena. 

N o por esto cesaron F l a c i o y los suyos 
en su t i r a n í a y t e r r o r i s m o hasta que 
l a u n i v e r s i d a d y todo e l p a í s d i e ron se
ñ a l e s de no poder a g u a n t a r por m á s 
t i e m p o semejante r é g i m e n . B a l t a s a r 
W í n t e r , p á r r o c o del p a r t i d o de F l a c i o , 
no quiso a d m i t i r por p a d r i n o de u n bau
t i zo a l c é l e b r e c a t e d r á t i c o de j u r i s p r u 
dencia Mateo Wesenbeck, que, pa ra no 
ser v í c t i m a de su fe protes tante , h a b í a 
abandonado los P a í s e s Bajos, y no le 
a d m i t i ó porque no quiso conformarse 
con los p r i n c i p i o s sentados en el l i b r o de 
r e f u t a c i ó n . 

E l m i s m o p á r r o c o no quiso dar comu
n i ó n a o t r o c a t e d r á t i c o de j u r i s p r u d e n 
cia , C r i s t ó b a l D u r f e l d , po r u n m o t i v o 
semejante. Estos ejemplos de persecu
c i ó n re l ig iosa , cuyas v í c t i m a s eran per
sonas d i s t i ngu idas , b a s t a r á n pa ra da r 
una idea del r é g i m e n i n q u i s i t o r i a l de 
aquellos lu te ranos . E l m i s m o duque de 
W e i m a r p e r d i ó l a paciencia , d e s t i t u y ó a 
W í n t e r y d e c l a r ó t e r m i n a n t e m e n t e que 
no s u f r i r í a en adelante n i n g u n a e x t r a l i -
m i t a c i ó n de los t e ó l o g o s . W í n t e r m u r i ó 
poco d e s p u é s de d i sgus to , y los es tudian
tes, pa ra celebrar su muer t e , c a n t a ron 
delante de l a casa m o r t u o r i a u n Te 
D e u m . 

E l duque de W e i m a r p r o s i g u i ó en l a 
senda emprend ida con m a y o r é n e r g í a 
cuando v i ó l a c o n v e r s i ó n a su f avo r de 
los firmantes de ISTaumburg; c o n t i n u ó 
siendo lu t e r ano r í g i d o , pero p r o c e d i ó s in 
m i s e r i c o r d i a con t r a los f a n á t i c o s p a r t i 
dar ios de P l a c i ó , a los cuales en ' 22 de 
a b r i l de 1561 p r o h i b i ó pa ra s iempre pre
d icar , s in que les v a l i e r a n n i rec lama
ciones n i protestas . E n 8 de j u l i o del 
m i s m o a ñ o n o m b r ó u n consejo (consisto
r i o ) super ior e c l e s i á s t i c o pa ra l a d i rec
c i ó n de este r a m o en toda l a T u r i n g i a , 
y como ú n i c a a u t o r i d a d pa ra decretar 
censuras y excomuniones . 

P l a c i ó y W i g a n d p ro tes t a ron c a l i f i 
cando e l n o m b r a m i e n t o de l a nueva au
t o r i d a d super ior e c l e s i á s t i c a de usurpa
c i ó n s a t á n i c a del poder c i v i l en e l r e i n o 
de Cr i s to , y poco f a l t ó pa ra que P l a c i ó 
no e x c o m u l g a r a a l m i s m o duque. E n 
tonces, en d i c i embre de 1561, el duque 
d e s t i t u y ó a P l a c i ó , J ú d e x , W i g a n d y 
cua ren ta e c l e s i á s t i c o s m á s , y d e s t e r r ó a 
su c a u d i l l o . P l a c i ó se t r a s l a d ó a R a t i s -
bona a casa de su a m i g o Gal lus , dando 
grac ias a D i o s de haber c a í d o en l a m i 
seria por su fe. Desde entonces las des

grac ias pe r s igu ie ron a este h o m b r e v i o 
l en to y f a n á t i c o , pero convencido y va
l i en te , de g r a n t a l e n t o , pero pe t r i f i cado ; 
los amigos an t iguos le abandonaron o s© 
v o l v i e r o n con t r a é l , has ta que, pobre y 
expulsado de todas partes , m u r i ó en l a 
m a y o r m i s e r i a en 1575. 

M e l a n c h t o n h a b í a m u e r t o cuando P l a 
c ió y sus secuaces cayeron; desconsolado 
por el e s p e c t á c u l o de las disensiones 
ent re sus co r r e l i g iona r io s , m u r i ó el 19 
de a b r i l de 1560 a l a edad de sesenta y 
cua t ro a ñ o s , s i n l o g r a r que los p a r t i d o s 
protes tantes d i e r an t r e g u a a sus con
t iendas i n t e r io re s , que p r o n t o les resu l 
t a r o n funestas. 

C A P Í T U L O V I 

L A R E F O R M A E N E L P A L A T I N A D O 

E l p r í n c i p e elector de l P a l a t i n a d o , 
Federico I I I , a pesar de verse abandona
do por los d e m á s p r í n c i p e s p ro tes tan
tes, c o n t i n u ó decidido a s a lva r pa ra l a 
I g l e s i a de su t e r r i t o r i o e l e s p í r i t u con
t empor i zador que M e l a n c h t o n , n a t u r a l 
del P a l a t i n a d o , h a b í a i n t r o d u c i d o en e l 
p ro t e s t an t i smo lu t e r ano , a d m i t i d o en e l 
p a í s en e l re inado del elector a n t e r i o r 
O t ó n E n r i q u e . T a m b i é n el p ro tes tan t i s 
mo de Suiza y F r a n c i a , p a í s e s vecinos, 
e j e r c ió u n a no tab le in f luenc ia en e l P a 
l a t i n a d o , y has ta el l u t e r a n i s m o o r t o 
doxo g a n ó a lgunos adeptos. 

Todas estas r amas de l a r e l i g i ó n re 
fo rmada v i v í a n p a c í f i c a m e n t e cuando n o 
h a b í a penetrado t o d a v í a en l a A l e m a n i a 
m e r i d i o n a l e l e s p í r i t u b a t a l l a d o r de los 
t e ó l o g o s ; pero esta paz y concord ia se 
acabaron con l a l l egada de u n j o v e n 
e c l e s i á s t i c o que h a b í a nac ido en 1527, 
l l a m a d o T i l e m a n n Hesshus, a qu ien e l 
p r í n c i p e elector l l a m ó a l p a í s po r reco
m e n d a c i ó n de M e l a n c h t o n pa ra ins ta 
l a r l e como cura p á r r o c o en l a ig les ia de l 
E s p í r i t u Santo, de H é i d e l b e r g , y encar
ga r le l a in tendenc ia super ior de las i g l e 
sias y escuelas del p a í s , a s í como l a c á 
t ed ra de t e o l o g í a en l a u n i v e r s i d a d de l a 
m i s m a c iudad . 

Es te hombre , que a l p r i n c i p i o fingió 
seguir los p r i n c i p i o s de M e l a n c h t o n , e ra 
uno de los m á s repugnan tes de aquel los 
t e ó l o g o s f a n á t i c o s que en t a n g r a n n ú 
mero v i v í a n entonces en t re los protes
tantes alemanes y c r e í a n c u m p l i r con 
una m i s i ó n d i v i n a des t ruyendo l a paz 
entre los protes tantes . H a r í a s e u n i n 
su l to a l e r u d i t o i l i r i o F l a c i o , que era 
f a n á t i c o de buena fe, s i se comparase 
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con é l a este T i l e m a n n Hesshus, verda
dero demagogo de l l u t e r a n i s m o que en 
todas par tes donde l o g r ó i n t r o d u c i r s e 
c r e ó a l m o m e n t o discordias y desazones. 
P o r desgracia t u v o e l t a l e n t o de ocupar 
siempre nuevos puestos, mejorando a 

Este hombre , pues, l l e g ó en 1557 a 
H e i d e l b e r g a l a edad de t r e i n t a a ñ o s , y 
apenas hubo t o m a d o p o s e s i ó n de los car
gos c i tados i n t r o d u j o en l a I g l e s i a de l 
p a í s re formas en e l sent ido l u t e r a n o m á s 
r í g i d o , especialmente eu l a c o m u n i ó n , 

M K m V S T V S D O C T OP 
El doctor Tilemann Hesshus. - De un grabado de la época 

cada cambio y ganando cada vez m a y o r 
in f luenc ia , pues es tuvo colocado sucesi
vamen te en G-oslar, Ros tock , Magdebur-
go, W é s e l , Jena y h a b í a regentado e l 
obispado de S a m l a n d (1), sembrando en 
todas par tes discordias y recogiendo 
odios. M u r i ó siendo c a t e d r á t i c o de l a 
h o y s u p r i m i d a u n i v e r s i d a d de H e l m s -
t a d t en e l ducado de B r ú n s w i c k , 

(1) Comarca de la Prusia Oriental, cuyo último 
obispo, Jorge Polenz, adoptó en 1523 la reforma 
protestante y la introdujo en su obispado. 

TOMO X X I I I 

l o que s u s c i t ó una o p o s i c i ó n tenaz del 
c lero acaud i l l ado por K l e b i t z , colega de 
Hesshus, d i á c o n o de l a m i s m a ig les ia 
de l E s p í r i t u Santo y hombre apasionado 
e i r r i t a b l e . L a g u e r r a que se h i c i e r o n 
estos t e ó l o g o s se c o m u n i c ó a l a u n i v e r s i 
dad . L a F a c u l t a d de T e o l o g í a p r o m o v i ó 
a l doctorado, en febrero de 1559, a u n 
c a l v i n i s t a , e l e r u d i t o Es teban S y l v i u s , de 
G-roninga, l o cua l e x c i t ó l a i r a de Hes
shus, que l a n z ó desde e l p u l p i t o c o n t r a 
los doctores de l a u n i v e r s i d a d groseras 
i n v e c t i v a s , en lo cua l nad ie le ganaba, 

17 
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Realmente , a l considerar l a v i d a de 
este hombre no parece sino que en aque
l l a é p o c a l a g r o s e r í a m á s b r u t a l y soez 
era u n a excelente r e c o m e n d a c i ó n pa ra 
u n t e ó l o g o en A l e m a n i a . Cuando JOe-
b i t z , para ser a d m i t i d o en l a u n i v e r s i d a d 
como bach i l l e r , d e f e n d i ó en u n discurso 
l a c o m u n i ó n s e g ú n l a f ó r m u l a de Me-
l a n c h t o n , Hesshus le a m e n a z ó con ex
c o m u l g a r l e y le t r a t ó desde e l p ú l p i t o 
de a r r i a n o y de d i ab lo . Cuando predica
ba resonaban en l a i g l e s i a los i n su l to s e 
imprecaciones m á s soeces con t ra los sec
t a r i o s y a veces c o n t r a l a u n i v e r s i d a d y 
e l consejo m u n i c i p a l , t a n t o que uno de 
sus adeptos l l e g ó po r fin a decir que pa
r e c í a u n m a r r a n o que devastaba l a v i ñ a 
d e l S e ñ o r . 

Cuando el e lector Feder ico I I I r e g r e s ó 
de l p a r l a m e n t o de A u g s b u r g o d e l a ñ o 
1559 h a b í a l l egado a t a n t o el e s c á n d a l o 
de los devotos que t u v o que amenazar a 
todos los e c l e s i á s t i c o s con l a d e s t i t u c i ó n 
s i c o n t i n u a b a n sus d isputas y penden
cias t e o l ó g i c a s , d i c i é n d o l e s que en l u g a r 
de d i s p u t a r se a p l i c a r a n a hacer de h o m 
bres malos c r i s t i anos buenos, y les or
d e n ó servirse en l a c o m u n i ó n de l a fór
m u l a conc i l i ado ra ; pero Hesshus no h izo 
caso de esta o rden y c o n t i n u ó lanzando 
mald ic iones desde e l p ú l p i t o s in respetar 
a su soberano y t r a t a n d o de convencer a 
su a u d i t o r i o de que e l p r í n c i p e h a b í a 
abandonado l a fe e v a n g é l i c a verdadera . 

A t a c ó t a m b i é n , como s iempre, a su 
c o m p a ñ e r o y adversa r io K l e b i t z , y é s t e , 
o l v i d a n d o l a promesa que h a b í a dado a l 
p r í n c i p e , le c o n t e s t ó , y u n d í a has ta le 
a p a l e ó en l a p laza a l s a l i r de l a ig les ia . 
Cansado el p r í n c i p e de t a n t o e s c á n d a l o , 
d e s t i t u y ó a Hesshus y a K l e b i t z , s i b ien 
a este ú l t i m o en t é r m i n o s menos rudos . 
Hesshus se d i r i g i ó a o t ros p a í s e s pa ra 
c o n t i n u a r a l l í su pape l i n d i g n o y repug
nan te , y e l p r í n c i p e o r d e n ó que en su te
r r i t o r i o se a d m i n i s t r a r a e l sacramento 
de l a E u c a r i s t í a s ó l o en l a f o r m a reco
mendada po r M e l a n c h t o n , cuya d o c t r i n a 
le p a r e c i ó l a me jor pa ra asegurar l a con
co rd i a r e l i g iosa . Con esto, s in embargo , 
e x c i t ó con t r a s í a los lu te ranos o r todo
xos, que p u b l i c a r o n fo l le tos t e o l ó g i c o s 
en los cuales acusaron a l p r í n c i p e de 
sectar io hereje, y Hesshus le l l a m ó en 
sus escritos a p ó s t a t a , todo con g r a n d í s i 
m a s a t i s f a c c i ó n de los t e ó l o g o s de T u -
r i n g i a , que se apresura ron a hacer coro 
con los d e m á s lu te ranos f a n á t i c o s . E l 
m i s m o C a l v i n o y t a m b i é n Beza t o m a r o n 
p a r t e en l a p o l é m i c a , y K l e b i t z d e f e n d i ó 
a Feder ico I I I en u n fo l l e to t i t u l a d o L a 

v i c t o r i a de l a v e r d a d y l a r u i n a del p a 
p a d o s a j ó n . 

U n a d i s c u s i ó n que t u v i e r o n en e l mes 
de j u n i o de 1560 t e ó l o g o s de T u r i n g i a y 
del P a l a t i n a d o en H e i d e l b e r g no h i zo 
m á s que con f i rmar a l elector F e d e r i c o I I I 
en su o p i n i ó n de que e l t é r m i n o med io 
de M e l a n c h t o n era e l mejor ; pero l a de
s e r c i ó n de los que h a b í a n estado a su 
lado en l a c u e s t i ó n del prefacio le a r r o j ó 
en brazos del c a l v i n i s m o , y no como ú l 
t i m o refugio enfrente de l a o p o s i c i ó n , 
sino porque s ó l o e s c u c h ó l a voz de su 
conciencia y no c o n s i n t i ó , como otros 
soberanos de su épOca, que nadie le pres
cribiese lo que h a b í a de creer. E s t u d i a n 
do concienzudamente las cont rovers ias 
re l igiosas , no pudo decidirse n i po r l a 
c o m u n i ó n de los p r imeros protes tantes 
por ser t o d a v í a papis ta , n i po r l a au to 
r i d a d de L u t e r o , que s ó l o m u y g r a d u a l 
mente h a b í a l l egado a l a v e r d a d e v a n g é 
l i c a , y en lo tocante a l a c o m u n i ó n con
t i n u ó obs t inadamente apegado a l a doc
t r i n a c a t ó l i c a . E l elector Feder ico I I I 
c o n t i n u ó a f i rmando que era uno de los 
protestantes de l a p r o f e s i ó n de fe de 
A u g s b u r g o , pero só lo en l o que en e l l a 
se fundaba sobre l a Sagrada E s c r i t u r a , 
es decir , sobre l a pa labra de Dios , de los 
profetas y de los a p ó s t o l e s . A d m i r a b a l a 
figura imponen t e de L u t e r o y l a m a g n i 
t u d de su obra, « p e r o s in tener le por á n 
ge l n i por profe ta a l c u a l se debiera 
creer s in e x i g i r l e t e s t imon ios de l a Sa
g rada E s c r i t u r a , pues, s e g ú n d e c í a , en
t r e e l oro y las piedras preciosas de su 
obra p o d r í a ha l l a r se t a m b i é n u n poco de 
madera y p a j a . » E n suma, Feder ico I I I 
del P a l a t i n a d o estaba penetrado de que 
L u t e r o h a b í a dejado s in c o n c l u i r l a re
f o r m a re l ig iosa en e l sent ido del E v a n 
gel io , y de que era y a t i e m p o de c o n c l u i r 
esta obra . 

Con esta c o n v i c c i ó n t o m ó a su cargo 
con toda l a fe y e l entus iasmo del ver
dadero creyente l a m i s i ó n de l l e v a r l a a 
t é r m i n o . E n t r ó en relaciones con B u l l í n -
ger, Beza y o t ros ca lv in i s t a s a cuya doc
t r i n a le i n c l i n a b a su deseo p u r o de en
con t r a r l a ve rdad ; y s in querer separar
se de l l u t e r a n i s m o moderado, no pudo 
dejar de conocer que l a d o c t r i n a de Ca l -
v i n o concordaba m á s con l a Sagrada 
E s c r i t u r a ; que ent re sus adeptos los re
formados no h a b í a , como ent re los l u t e 
ranos, d ivergencias tocante a los pun to s 
capi ta les , y que los ca lv in i s t a s con su 
d o c t r i n a de l a c o m u n i ó n f o r m a b a n u n 
solo g r u p o s ó l i d a m e n t e u n i d o enfrente 
de los adeptos de l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a r o -
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m a n a . T a m b i é n le g u s t ó m á s que l a l u 
t e r ana l a severa d i s c i p l i n a r e l i g io sa en 
l a v i d a p r á c t i c a de los reformados , y a 
que l a r e l i g i o s i d a d de los lu te ranos era 
m á s c o n t e m p l a t i v a y e s p i r i t u a l y no se 
t r a d u c í a en hechos p r á c t i c o s . P o r esto 
no quiso hacer coro con los lu te ranos 
f a n á t i c o s que se negaban a tener por 
c o r r e l i g i o n a r i o s a los hugonotes . 

N o h a b í a pasado t o d a v í a u n a ñ o des
p u é s de l a r e u n i ó n de los p r í n c i p e s p ro 
testantes en N a u m b u r g , cuando el elec
t o r de l P a l a t i n a d o e m p e z ó a t r a n s f o r m a r 
l a I g l e s i a de su p a í s en sent ido c a l v i n i s 
t a ; q u i t ó de los t emplos los ó r g a n o s y las 
i m á g e n e s de santos; u n a s imp le mesa 
r e e m p l a z ó a l a l t a r , u n vaso c o m ú n a l 
c á l i z y pan verdadero a las host ias ; y e l 
sacerdote p a r t í a e l p a n y l o daba a s í a 
los que comulgaban : innovaciones todas, 
s i b ien del c u l t o ex t e r io r , que los l u t e r a 
nos m i r a r o n como c o n v e r s i ó n comple ta 
a l c a l v i n i s m o . L u e g o m a n d ó a T o m á s 
E r a s t e r edac ta r u n escr i to en e l c u a l e l 
sacramento de l a E u c a r i s t í a estaba ex
p l i cado en teramente en e l sent ido c a l v i 
n i s t a , pero en l a i n t e l i g e n c i a de con t i 
n u a r comprend ida l a I g l e s i a de l P a l a t i 
nado en l a p r o f e s i ó n de fe de A u g s b u r g o 
modi f icada por M e l a n c h t o n , de l a ñ o 1540. 
E n febrero de 1563 fué publ icado e l ca
tec i smo o d o c t r i n a de l a I g l e s i a de l Pa
l a t i n a d o , l i b r o redactado po r los dos 
t e ó l o g o s de H e i d e l b e r g Z a c a r í a s U r s i n u s 
y Gaspar Olev ianus , ambos j ó v e n e s , pues 
n i n g u n o de ellos l l egaba a l a edad de 
t r e i n t a a ñ o s . Este l i b r o es una obra 
maes t r a en l a cua l v a n unidos l a e rud i 
c i ó n t e o l ó g i c a y filosófica del uno y e l 
t a l e n t o p r á c t i c o y l a elocuencia de l o t r o , 
a s í como l a flor de l p ro t e s t an t i smo ale
m á n y f r a n c é s , l a d e v o c i ó n e s p i r i t u a l 
l u t e r a n a , l a c l a r i d a d de M e l a n c h t o n , l a 
sencil lez de Z w i n g l i o y e l a rdo r de Ca l -
v i n o . Sobre l a d o c t r i n a de este r e fo rma
dor e s t á basado e l l i b r o p r i n c i p a l m e n t e 
en lo r e l a t i v o a l a c o m u n i ó n y a l cu l t o , 
pero s in adop ta r l a idea de l a predest i 
n a c i ó n . Es u n a obra independiente , p ro 
duc to de l a c o n v i c c i ó n p r o p i a , que no se 
apoya en n i n g u n a a u t o r i d a d ajena. 

L a r e f o r m a se e x t e n d i ó t a m b i é n a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de l a I g l e s i a , de cuyos 
bienes se i n c a u t ó e l gobie rno s in consi
d e r a c i ó n a l g u n a , n i a u n respecto de 
aquel los bienes de cuyo s e ñ o r í o e ran co
p a r t í c i p e s e l e lec tor y magna tes ecle
s i á s t i c o s vecinos. A s í s u c e d i ó con las 
colegia tas de S inzhe im y Neuhausen, 
c u y o s e ñ o r í o r e c l a m a r o n los obispos de 
E s p i r a y W o r m s , y con los bienes ecle

s i á s t i c o s s i tuados en el condado de Spon-
h e i m , c o n t r a cuya c o n f i s c a c i ó n p r o t e s t ó 
e l m a r q u é s P i l i b e r t o de B a d é n . 

Es t a g r a n r e f o r m a e c l e s i á s t i c a de l Pa 
l a t i n a d o rea l i zada en lo p r i n c i p a l e n t r e 
los a ñ o s 1562 y 1564 fué l a obra casi ex
c l u s i v a de Feder ico I I I ; pues suyos fue
r o n l a i n i c i a t i v a , l a d i r e c c i ó n y e l i m 
pulso, s in que por esto cesara u n m o m e n 
t o de creerse den t ro de l a p r o f e s i ó n de 
fe de A u g s b u r g o , y s in que pensara ha 
berse hecho c a l v i n i s t a , pues t res a ñ o s 
d e s p u é s de haber pub l icado e l ca tec ismo 
o el l i b r o de d o c t r i n a de que hemos hecho 
m e n c i ó n d i jo an te el emperador y e l I m 
pe r io : « N o he l e í d o nunca los l i b r o s de 
C a l v i n o y puedo i n v o c a r e l t e s t i m o n i o 
de D i o s y de m i conciencia; de modo que 
en r e a l i d a d no sé en q u é consiste el c a l 
v i n i s m o . » A sus h i jos a s e g u r ó que su ca
tec ismo no c o n t e n í a n i n g u n a d o c t r i n a 
nueva n i se s a l í a de l a p r o f e s i ó n de fe de 
A u g s b u r g o , aunque a lgunos m a l é v o l o s 
lo d i j e r a n . 

C A P Í T U L O V I I 

E L P A R L A M E N T O D E A U G S B U R G O 
D E L AÑO 1566 

E r a m u y n a t u r a l que las re formas 
e c l e s i á s t i c a s de l P a l a t i n a d o l l amasen l a 
a t e n c i ó n de todos los protes tantes ale
manes y exci tasen e l rencor de los l u t e 
ranos o r todoxos que i n u n d a r o n e l I m p e 
r i o de fo l le tos venenosos. F l a c i o p u b l i c ó 
u n a « R e f u t a c i ó n de u n p e q u e ñ o catecis
m o c a l v i n i s t a a l e m á n publ icado en e l 
presente a ñ o de 1563 con a lgunos o t ros 
escritos i r r i t a n t e s ; » y Hesshus d i ó a l u z 
en 1564 u n « F i e l aviso con t r a e l catecis
m o c a l v i n i s t a de H e i d e l b e r g y a lgunos 
de sus e r r o r e s . » E n c o n t e s t a c i ó n a estos 
ataques h i zo esc r ib i r e l elector F e d e r i 
co I I I a U r s i n o en nombre de l a f a c u l t a d 
de T e o l o g í a de H e i d e l b e r g una « R e l a c i ó n 
exacta de l a cena de J e s u c r i s t o , » p u b l i 
cada en 1564. 

E l cambio re l ig ioso del e lector c a u s ó 
t a m b i é n g r a n a g i t a c i ó n ent re los o t ros 
p r í n c i p e s protestantes , s i n exceptuar los 
afectos a los p r i n c i p i o s de M e l a n c h t o n ; 
unos se a p a r t a r o n de é l y ot ros se le 
m o s t r a r o n host i les , sobre todo su p r o p i o 
p r i m o V u l f g a n g de Dos-Puentes, l u t e r a 
no o r todoxo , pero que cobraba, no obs
t an t e , u n a p e n s i ó n de l r e y de E s p a ñ a . 
Es tando este p r í n c i p e r e ñ i d o con Fede
r i c o I I I , de l c u a l rec lamaba pa r t e de l a 
herenc ia de l e lector an t e r io r , a p r o v e c h ó 
esta o c a s i ó n pa ra vengarse, y a r a í z de 
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l a p u b l i c a c i ó n de l catecismo, en 6 de 
a b r i l de 1563, le e n v i ó en u n i ó n con e l 
duque de W u r t e m b e r g j el m a r q u é s de 
B a d é n u n aviso seguido de una severa 
c r í t i c a del ca tec ismo. T a m b i é n Fe l i pe 
de Hesse d e s a p r o b ó las innovaciones 
e c l e s i á s t i c a s de l e lector . H u b o una con
ferencia de t e ó l o g o s del P a l a t i n a d o y de 
W u r t e m b e r g en a b r i l de 1564 en M a u l -
b r o n n ; pero t u v o l a suerte de todas las 
conferencias de aque l l a é p o c a , esto es, 
que en l u g a r de conduc i r a l a u n i ó n , au
m e n t ó el an t agon i smo . 

L o s soberanos c a t ó l i c o s de A l e m a n i a 
s i gu i e ron con v i v o i n t e r é s los m o v i m i e n 
tos en e l campo pro tes tan te , e i n d i g n a 
dos de l a c o n f i s c a c i ó n de los bienes ecle
s i á s t i c o s efectuada po r e l e lector de l 
P a l a t i n a d o , presentaron queja a l empe
r ado r . M a x i m i l i a n o a s i ó m u y satisfecho 
esta o c a s i ó n pa ra proceder con t ra Pede-
r i c o I I I , en n o m b r e de l a c o l e c t i v i d a d , 
porque Feder ico era e l defensor m á s 
e n é r g i c o de los derechos e independencia 
de los s e ñ o r e s t e r r i t o r i a l e s y de una re
l i g i ó n que apadr inaba p r i n c i p i o s p e l i 
grosos que t r a s c e n d í a n a l te r reno p o l í 
t i c o y s e g ú n e l emperador p reparaban 
por lo m i s m o una r e v o l u c i ó n social . A d e 
m á s ha lagaba a M a x i m i l i a n o l a idea de 
que h u m i l l a n d o a l e lector Feder ico i n 
fligía a todo e l p ro t e s t an t i smo a l e m á n 
una s e ñ a l a d a de r ro t a . P a r a dar este g o l 
pe c o n v o c ó su p r i m e r p a r l a m e n t o en 
A u g s b u r g o pa ra e l mes de enero de 1566, 
e l cua l d e b í a de l iberar sobre estos tres 
pun tos : «1.° , c ó m o se p o d r í a restablecer 
e l o rden en e l seno de l a I g l e s i a c r i s t i a 
na; 2 . ° , c ó m o se p o d í a n hacer desapare
cer las sectas e n g a ñ a d o r a s , y 3 .° , c ó m o 
oponerse a l progreso de l poder t u r c o . » 
Pero cuando a b r i ó el pa r l amen to en 25 
de marzo , h a b í a cambiado y a de p r o p ó 
s i to , y d e c l a r ó a l a asamblea que, fiel a 
l o que h a b í a p r o m e t i d o , q u e r í a dejar l a 
c u e s t i ó n r e l i g io sa como l a h a b í a dejado 
l a paz de 1555, reconociendo a s í i nd i r ec 
t a m e n t e l a coexistencia de dos re l ig iones 
en e l I m p e r i o , y renunc iando a su re
u n i ó n en una sola. Con esta d e c l a r a c i ó n 
quedaron s u p r i m i d o s de u n solo golpe 
todos los debates sobre mejora de l a paz 
r e l ig iosa , sobre l a r e f o r m a de l a I g l e s i a 
c a t ó l i c a , sobre l a a n u l a c i ó n de l a reserva 
e c l e s i á s t i c a y sobre l a u n i ó n r e l ig iosa . 

A p o y ó , en cambio , m u y resuel tamente 
l a s u p r e s i ó n de las sectas que se h a b í a n 
fo rmado en e l seno de l p ro tes t an t i smo, 
lo c u a l se d i r i g í a en p r i m e r t é r m i n o con
t r a e l e lector de l P a l a t i n a d o . D e esta 
suerte Feder ico I I I v i n o a ser el cen t ro 

de los debates que d e b í a n tener por ob
je to concer tar los medios de acabar con 
las sectas, medios d i r i g i d o s t a m b i é n con
t r a los protes tantes alemanes en gene
r a l , pues haciendo de una c u e s t i ó n i n t e 
r i o r del p ro t e s t an t i smo u n asunto del 
I m p e r i o , se l a s o m e t í a a l f a l l o del par
l a m e n t o i m p e r i a l y de cons iguiente se 
daba v o t o en e l la a los m i e m b r o s c a t ó l i 
cos de l I m p e r i o que n i n g ú n derecho te
n í a n a i n t e r v e n i r en las cuestiones r e l i 
giosas de sus colegas. L o m á s r a c i o n a l 
h a b r í a sido en esta s i t u a c i ó n que los p ro 
testantes, prescindiendo de sus d i fe ren
cias in te r io res , f o r m a r a n u n solo g r u p o 
compacto y u n i d o enfrente de sus con
t r a r i o s ; pero e l conde p a l a t i n o de Dos 
Puentes y e l duque de W u r t e m b e r g no 
pensaron a s í y p r e f i r i e r o n t r aba ja r en 
f avo r de l emperador , adversar io de los 
protes tantes , a proceder de acuerdo con 
e l e lector c a l v i n i s t a m i e n t r a s no r e n u n 
c i a r a a sostener su d o c t r i n a de l a comu
n i ó n . A s í lo dec la ra ron en l a r e u n i ó n 
p r epa ra to r i a que los p r í n c i p e s p ro tes tan
tes t u v i e r o n e l 31 de marzo , a l a cua l no 
as is t ie ron los enviados de l elector Pede-
r i co I I I , s i b ien é s t e , habiendo l l egado 
personalmente e l 2 de a b r i l a A u g s b u r 
go, fué a d m i t i d o a l a conferencia prepa
r a t o r i a por l a i n t e r c e s i ó n de l elector de 
Sajonia. 

E l objeto de esta conferencia f ué l a re
d a c c i ó n de las quejas que los magnates 
i b a n a presentar a l ' e m p e r a d o r , y que 
v e n í a a ser una pro tes ta e n é r g i c a c o n t r a 
las proposiciones del soberano y c o n t r a 
su inge renc ia en los asuntos re l igiosos , 
y una r e c l a m a c i ó n p id iendo l a convoca
c i ó n de u n conc i l i o n a c i o n a l d i r i g i d o p o r 
el emperador . A l m i s m o t i e m p o se so l i 
c i t aba en aque l documento que se h ic i e 
r a i n m e d i a t a m e n t e j u s t i c i a a las quejas 
de los protes tantes , y sobre todo que se 
anulase l a reserva e c l e s i á s t i c a . P ro tes ta 
r o n t a m b i é n e n é r g i c a m e n t e c o n t r a t oda 
d i s c u s i ó n en los pa r l amen tos r e l a t i v a a 
los asuntos in te r io res del p a r t i d o protes
t an te , y con t r a l a p r e t e n s i ó n de someter 
estos asuntos a l a d e c i s i ó n de todos los 
miembros del I m p e r i o protes tantes y ca
t ó l i c o s , y finalmente nega ron que hubie
se sectas h e r é t i c a s en los t e r r i t o r i o s pro
testantes, a ñ a d i e n d o que s i las hubiese 
a c a b a r í a n m u y p r o n t o con ellas los res
pect ivos soberanos v a l i é n d o s e de los me
dios usuales. 

S i los protes tantes hubiesen entrega
do este escr i to de quejas a l emperador 
h a b r í a n dado una prueba e n é r g i c a y 
t rascendenta l de su u n i ó n , y e l p l a n de 
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M a x i m i l i a n o de d i v i d i r l o s h a b r í a f raca
sado; pero los dos adversar ios de Fede
r i c o I I I lo echaron todo a perder . Re
u n i e r o n e l 17 de a b r i l u n n ú m e r o de 
m i e m b r o s protes tantes del I m p e r i o y 
delante de ellos acusaron a l elector de l 
P a l a t i n a d o en toda f o r m a de sectar io 
p o r su d o c t r i n a de l a c o m u n i ó n , r e p i -

quejas de sus dos adversar ios , en 25 de 
a b r i l , que s iempre h a b í a aceptado de pa
l a b r a y de c o r a z ó n l a p r o f e s i ó n de fe de 
Augsbm-go, que no s e r í a cu lpa suya si 
l l e g a r a a efectuarse e l d i v o r c i o de los 
c o r r e l i g i o n a r i o s , estando como estaban 
acordes en las bases fundamenta les , 
cuando l a u n i ó n era m á s necesaria que 

El elector Federico I I I el Piadoso, del Palatinado.—Copia de un cuadro anónimo de la época 
existente en la colección del abogado Mays, de Heidelberg 

t i endo a l p r o p i o t i e m p o su d e c l a r a c i ó n 
de que no q u e r í a n tener n i n g u n a comu
n i d a d con é l en asuntos re l ig iosos has ta 
que hubiese hecho u n a p r o f e s i ó n de fe 
sa t i s fac tor ia , l a c u a l d e b í a ped i r l e e l 
e lector de Sajonia . L a m a y o r í a de los 
presentes se opuso a semejantes me
didas ex t remas y sus i n d i v i d u o s d i j e ron 
que nada t e n í a n que objetar a que e l 
elector A u g u s t o d i e r a e l paso i nd i cado 
cerca de su colega Feder ico I I I , pero 
a ñ a d i e r o n que s i é s t e perseverara en su 
o p i n i ó n no p o d r í a n e x c l u i r l e de los de
bates n i separarse de é l en los asuntos 
re l ig iosos por no estar autor izados p a r a 
e l lo . 

E l e lec tor Feder ico I I I c o n t e s t ó a las 

nunca , pudiendo a r r e g l a r d e s p u é s sus d i 
ferencias t e o l ó g i c a s de l a m a n e r a m á s 
conveniente . 

Su e x c l u s i ó n d e l p a r t i d o p ro tes tan te 
s e r í a t a n t o m á s i n ju s t a cuan to que s ig 
n i f i c a r í a l a c o n d e n a c i ó n de los protes
tan tes franceses, ingleses, escoceses, sui 
zos, i t a l i a n o s , holandeses y o t ros s in 
escucharlos, a b a n d o n á n d o l e s a sus per
seguidores, y dando l u g a r a que en A l e 
m a n i a m i s m a los t e ó l o g o s t u r b u l e n t o s 
condenaran hoy a unos, m a ñ a n a a o t ros . 
A c o n s e j ó que se en t r ega ra e l escr i to de 
quejas a l emperador en n o m b r e de to 
dos, a fin de a m p a r a r a los c r i s t i anos 
o p r i m i d o s y e v i t a r toda d i v i s i ó n y sepa
r a c i ó n que s e r í a n celebradas p o r el P a p a 
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y los suyos como una v i c t o r i a , y conc lu 
y ó d ic iendo que s i aquellos dos m a g n a 
tes quisiesen separarse de los d e m á s , 
que l o hiciesen, pero que é l p r o m e t í a , 
u n i d o con los d e m á s miembros protes
tantes , en t regar e l escr i to a l emperador . 

Es t a d e c l a r a c i ó n honrosa e i n t e l i g e n 
te produjo efecto; los dos con t r a r io s de l 
e lector se c o n f o r m a r o n , y e l 25 de a b r i l 
los magnates pro tes tan tes todos unidos 
en t r ega ron el documento a l emperador , 
e l c u a l v iendo fracasado su i n t e n t o de jó 
de moles ta r a los protes tantes en el te
r r eno d o g m á t i c o y s o m e t i ó a l p a r l a m e n 
to las quejas que h a b í a rec ib ido c o n t r a 
e l elector de l P a l a t i n a d o , referentes a 
las confiscaciones de los bienes de S in -
z h e i m , Neuhausen y Sponhe im. L o s 
p r í n c i p e s electores y d e m á s magnates y 
miembros del I m p e r i o se apresura ron a 
dec larar que siendo estas confiscaciones 
una i n f r a c c i ó n de l a paz re l ig iosa , basa
da ú n i c a m e n t e en l a p r o f e s i ó n de fe de 
A u g s b u r g o , c o r r e s p o n d í a a l emperador 
proceder s e g ú n su p r o p i o d i c t a m e n . 

Con esto cayeron los protes tantes en 
el lazo, pues h a b í a n dado su consen t i 
m i e n t o pa ra que u n a de sus diferencias 
in te r io res fuese l l evada ante e l p a r l a 
mento como lo h a b í a i n t en tado e i empe
r ado r en sus t res proposiciones, y ellos 
mismos h a b í a n i n v a l i d a d o en g r a n par
te su r e c l a m a c i ó n del 25 de a b r i l . -

M a x i m i l i a n o se a p r e s u r ó a aprovechar 
este t r i u n f o antes que los protestantes 
adv i r t i e sen su f a l t a y antes de que el 
elector Federico I I I pudiese responder a 
l a a c u s a c i ó n . E n 14 de m a y o e l empera
dor i n v i t ó a l a m a y o r í a de los p r í n c i p e s , 
ent re ellos a l e lector de Sajonia, y a los 
representantes de otros ausentes a una 
r e u n i ó n , y les p r e s e n t ó u n decreto que 
h a b í a mandado redac ta r a toda pr i sa , 
en e l cua l se i n t i m a b a a l elector de l Pa
l a t i n a d o l a r e s t i t u c i ó n de lo confiscado 
a las colegiatas de Neuhausen y S in-
zhe im y el pago de los d a ñ o s e intereses, 
y se le mandaba aca tar respecto de l con
dado de Sponhe im l a orden i m p e r i a l 
a n t e r i o r m e n t e dada, y a n u l a r todas sus 
disposiciones ca lv in i s t a s , a m e n a z á n d o l e 
en caso de inobediencia que el empera
dor t o m a r í a las medidas necesarias pa ra 
hacerse obedecer y pa ra que se observa
r a l a paz r e l i g i o s a . 

L o s magna tes presentes ap roba ron 
u n á n i m e m e n t e e l decreto y a u t o r i z a r o n 
su p u b l i c a c i ó n . Entonces e n v i ó el empe
r a d o r a l e lector Feder ico l a orden de 
comparecer a su presencia, le d i ó cua
r e n t a y ocho horas de t i empo pa ra con

tes tar p o r escr i to a las quejas suscitadas 
con t r a é l , pero le h i zo en t regar el c a p í 
t u l o de cargos que constaba de cuaren ta 
pliegos cuando h a b í a n pasado y a v e i n 
t i c u a t r o de las cuaren ta y ocho horas . 
A l cabo de este t i e m p o , cuando jus ta 
mente acababa Feder ico de escr ib i r su 
defensa, fué l l a m a d o ante e l emperador , 
en cuya presencia le fué l e í d o el mencio
nado decreto, h a l l á n d o s e t a m b i é n pre
sentes como test igos va r i o s p r í n c i p e s 
electores y ot ros magnates . 

E l elector, i n d i g n a d o de este proceder, 
t a n t o m á s cuanto que se h a l l a b a n pre
sentes ent re los test igos e l cardena l de 
A u g s b u r g o y otros papistas , p i d i ó a l g ú n 
t i e m p o p a r a pensar l o que h a b í a de con
testar , y h a b i é n d o s e l e concedido v o l v i ó 
a presentarse en l a sala a l cabo de a l g o 
m á s de u n cuar to de ho ra , y entonces 
p r o n u n c i ó su c é l e b r e discurso de defensa 
que rebosaba de fe r e l i g io sa verdadera 
y del v a l o r que esta fe da a l que l a t i ene . 

E m p e z ó atacando e l proceder que con
t r a é l se empleaba, c o n d e n á n d o l e s in ha
berle o í d o , lo que no se h a c í a con los 
peores c r i m i n a l e s . D e s p u é s t o c ó el p u n 
t o de conciencia r e f i r i é n d o s e a l a i n t i 
m a c i ó n de cambia r de r e l i g i ó n , recha
zando t a l orden en t é r m i n o s t a n nobles 
como e n é r g i c o s , y d ic iendo que en mate
r i a de l a s a l v a c i ó n de su a l m a só lo reco
n o c í a por soberano a D i o s . N e g ó dec id i 
damente ser c a l v i n i s t a , pues n i s iqu ie ra 
c o n o c í a los escritos de C a l v i n o ; d i jo que 
h a b í a firmado e l convenio de N a u m b u r g 
y l a p r o f e s i ó n de fe de A u g s b u r g o , y que 
nadie le p o d í a acusar de haber f a l t ado 
n i a a q u é l n i a é s t a , y que su catecismo 
estaba t a n per t rechado de pruebas de l a 
Sagrada E s c r i t u r a , que nadie lo h a b í a 
refutado n i t ampoco , con e l a u x i l i o de 
Dios , l o r e f u t a r í a v i c t o r i o s a m e n t e en 
adelante, pero que él estaba s iempre dis
puesto, como lo h a b í a declarado r epe t i 
das veces, a dejarse convencer por l a pa
l a b r a de Dios , y s i a l g u i e n de los pre
sentes, y acaso se d i g n a r a hacer lo Su 
Majes tad i m p e r i a l , q u e r í a convencerle, 
no f a l t a r í a una B i b l i a a l i n s t an t e m i s 
m o pa ra e l caso; « p e r o , c o n c l u y ó d i c i en 
do, s i esta m i h u m i l d e confianza sal iera 
f a l l i d a , y despreciando m i o f r ec imien to 
c r i s t i ano y respetuoso se procediera po
s i t i v a m e n t e c o n t r a m í , me c o n s o l a r á l a 
promesa que m i S e ñ o r y Sa lvador Jesu
c r i s to me ha hecho a m í y a todos los 
fieles, de que c o b r a r é en e l o t ro m u n d o 
centupl icado l o que en é s t e perdiere p o r 
l a causa de Cr i s t o . Con esto quedo da 
V . M . I . fidelísimo s ú b d i t o . » 
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Estas pa labras va l ien tes en boca de l 
p r í n c i p e , que se v e í a a is lado ent re sus 
c o r r e l i g i o n a r i o s , y has ta m i r a d o po r 
el los con enemis tad , causaron p ro funda 
i m p r e s i ó n en los presentes; pero e l em
perador , pap i s t a con sus r ibetes de p ro 
tes tante , que se h a b í a hecho juez de u n a 
con t i enda de protes tantes sobre l a c o m u 
n i ó n , n o r e n u n c i ó por eso a su p r o p ó s i t o 
de dec la ra r a l e lector Teder ico I I I fuera 
de l a l e y pa ra a b r i r de esta manera u n a 
brecha en e l p r o t e s t a n t i s m o . 

N o habiendo podido l o g r a r su i n t e n t o 
de l a mane ra b r u t a l que h a b í a emplea
do, c a m b i ó de t á c t i c a y e c h ó m a n o de l a 
as tucia pa ra hacer le expulsar de l a p r o 
f e s ión de fe de A u g s b u r g o , porque só lo a s í 
p o d í a proceder c o n t r a é l por v i o l a d o r de 
l a paz r e l i g iosa . P a r a esto era menester 
que los mi smos protes tantes declarasen 
que s ó l o consideraban po r c o r r e l i g i o n a 
r ios a los p a r t i d a r i o s de l a p r i m e r a p r o 
f e s i ó n de fe, es dec i r , l a del a ñ o 1530, y 
no los de l a p r o f e s i ó n modi f icada del 
a ñ o 1540 y reconocida de nuevo po r los 
firmantes de N a u m b u r g . 

S o l i c i t ó , pues, esta d e c l a r a c i ó n de u n 
n ú m e r o de magna tes protestantes que a 
este fin i n v i t ó a su presencia en 17 de 
m a y o , pero t o c ó con l a d i f i c u l t a d de l a 
ausencia de l e lector de Sajonia que se 
h a b í a m a r c h a d o de A u g s b u r g o p a r a no 
comprometerse m á s , y a que l a s i t u a c i ó n 
se iba haciendo c r í t i c a . Sus representan
tes, s i n embargo , y a su cabeza su con
sejero í n t i m o L i n d e m a n n , h a b í a n com
p r e n d i d o que, cediendo t a m b i é n en este 
caso a l deseo de l emperador , p o d í a m u y 
b ien suceder que o t r o d í a , apoyado en 
este precedente, pe r s igu ie ra a cua lqu ie r 
o t r o m a g n a t e con e l p re t ex to de discre
pa r en a lgunos pun tos de l a p r o f e s i ó n de 
fe de 1580. 

E n v i s t a de esta r e f l e x i ó n dec id ie ron 
dar por lo p r o n t o l a rgas a l asunto y de
c l a r a r o n con o t ros miembros p ro tes tan
tes que en una c u e s t i ó n de t a n t a i m p o r 
t a n c i a no p o d í a n decidirse en seguida n i 
hacer lo s in consu l t a r a los d e m á s poten
tados protes tantes . E l emperador i n s t ó 
pa ra que se evacuara e l asunto en e l 
m i s m o p a r l a m e n t o , y el conde de Dos 
Fuentes y el duque de W u r t e m b e r g exc i 
t a r o n t a m b i é n a sus co r r e l i g iona r io s a 
que contes ta ran a l emperador s in d i l a 
c i ó n ; pero a l cabo de tres d í a s de confe
rencias m u y ag i t adas de los p ro tes tan
tes los representantes del e lector de Sa
j o n i a l o g r a r o n que l a asamblea p a r t i c u 
l a r de los protes tantes redac ta ra en 19 
de m a y o u n a e x p o s i c i ó n en l a c u a l de

c í a n que e l e lector Feder ico se ha l l aba 
dec id idamente en e l t e r reno de l a profe
s i ó n de fe de A u g s b u r g o , excepto en el 
a r t í c u l o que t r a t a b a de l a c o m u n i ó n ; 
pero como h a b í a ofrecido dejarse conven
cer por l a Sagrada E s c r i t u r a en una 
asamblea f o r m a l , t r a t a r í a n ellos de po
nerse con é l de acuerdo en aque l m i s m o 
p a r l a m e n t o , 

A l m i s m o t i e m p o aseguraron a l empe
r ado r que el los no d i s c r e p a r í a n u n á p i 
ce de l a c o n f e s i ó n de A u g s b u r g o ; que no 
p e r m i t i r í a n que en sus t e r r i t o r i o s se i n 
t rodu je ra secta a l g u n a , n i t ampoco el 
c a l v i n i s m o n i l a r e l i g i ó n de Z w i n g l i o ; 
pero que de n i n g u n a m a n e r a estaban 
dispuestos a poner en p e l i g r o l a paz re
l i g i o s a n i menos a dec larar v io ladores 
de esta paz a l elector de l P a l a t i n a d o n i 
a ot ros de fuera o de den t ro de A l e m a 
n i a só lo por d i sen t i r de el los en a lgunos 
pun tos . N o p o d í a n n i en el presente caso 
n i en adelante consent i r que personas 
de o t r a r e l i g i ó n d i s t i n t a de l a suya fue
sen jueces pa ra dec id i r a q u i é n d e b í a 
considerarse como adepto de l a profe
s i ó n de A u g s b u r g o . 

A esta e x p o s i c i ó n c o n t e s t ó e l empera
dor i n d i g n a d o , en 22 de m a y o , que e l 
elector estaba y a condenado por e l de
creto del 14 de l m i s m o mes y « q u e era 
in jus t i f i cab le ante D i o s y los hombres e l 
i n c l u i r en l a paz r e l ig iosa a cuantos es
t aban de acuerdo solamente en a lgunos 
a r t í c u l o s con l a p r o f e s i ó n de fe de A u g s 
bu rgo , aunque en ot ros , y no en los m á s 
ins ign i f ican tes , como e l de l a c o m u n i ó n , 
discrepasen, y que esto se aplicase has
t a a las naciones ex t ran je ras . Desde los 
t iempos m á s remotos , d e c í a , j a m á s se h a 
v i s to secta a l g u n a que no e s t é de acuer
do con l a I g l e s i a genera l en a lgunos y 
a u n en l a m a y o r pa r t e de los puntos , y 
todas el las se h a n basado s iempre en l a 
pa lab ra de Dios . E l decreto de l 14 de 
m a y o es, pues, v á l i d o , a ñ a d í a M a x i m i 
l i a n o , pero estoy conforme en que e l 
elector Feder ico se deje convencer por 
los magna tes s iempre que esto se haga 
s i n d i l a c i ó n , se fije u n plazo y se resuelva 
a l p rop io t i e m p o lo que h a y a de hacerse 
s i el e lector no se dejase c o n v e n c e r . » 

L a p a s i ó n a r r a s t r ó a l emperador en 
esta c o n t e s t a c i ó n a descubr i r su verda
dero p r o p ó s i t o , que era obtener una au
t o r i z a c i ó n pa ra perseguir a todos los 
protes tantes , alemanes o ext ranjeros ; y 
siendo y a patente lo que buscaba, u n i é 
ronse todos los protes tantes de l p a r l a 
m e n t o y contes ta ron en 26 de m a y o , re
p i t i e n d o e n é r g i c a m e n t e que de n i n g u n a 
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manera estaban dispuestos a condenar 
en genera l a cuantos c o r r e l i g i o n a r i o s 
alemanes o ex t ran jeros discrepasen de 
ellos en a lgunos puntos , aunque fuesen 
ca lv in i s t a s , a tend ido que de o t ro modo 
f a c i l i t a r í a n l a p e r s e c u c i ó n y p o d r í a su
ceder que se l l e g a r a has ta a imponer les 
l a t r a n s u b s t a n c i a c i ó n . 

N o estaban, d e c í a n , dispuestos a fo
men ta r l a e x t e n s i ó n del d o m i n i o del Pa
pado; y en cuanto a l decreto del d í a 14, 
s ó l o h a b í a t en ido pa r t e en su pub l i ca 
c i ó n u n p e q u e ñ o n ú m e r o de magnates , y 
ellos p ro tes taban c o n t r a t a l decreto en 
aque l la o c a s i ó n en que se le q u e r í a a p l i 
car a todos, s i b ien n i s iqu ie ra e n t r a ñ a 
ba l a e x c l u s i ó n de l e lector Federico de 
l a paz r e l ig iosa , s ino que se l i m i t a b a a 
amones ta r le que r e n u n c i a r a a l c a l v i n i s 
m o . Tampoco p o d í a n i n d i c a r las medidas 
que h a b í a n de tomarse c o n t r a é l en e l 
caso de que no se dejara convencer, pues 
que pa ra esto d e b í a n aguardar e l resu l 
tado de l a conferencia en l a cua l el elec
t o r se h a b í a de e x p l i c a r y convencerse. 

H a s t a entonces muchas veces M a x i 
m i l i a n o con su d u p l i c i d a d h a b í a enga
ñ a d o a los protes tantes . L o m i s m o p e n s ó 
hacer en e l p a r l a m e n t o de l a ñ o 1566, y 
has ta mediados de m a y o se estuvo efec
t i v a m e n t e b u r l a n d o de el los; pero cuan
do su i m p r u d e n c i a les a b r i ó los ojos y 
v i e r o n c la ro , le h i c i e r o n f rente y M a x i 
m i l i a n o fué e l e n g a ñ a d o y su f r i ó u n a 
de r ro t a dolorosa. 

Grande fué su i r a , r e n e g ó de l a « g e n 
te i n c o n s t a n t e , » pero no pudo vengarse 
n i p rovoca r l a c ó l e r a de los protestantes 
porque necesitaba su a u x i l i o con t r a los 
tu rcos y p e n s ó que en asuntos re l ig iosos 
no se d e b í a tender e l arco has ta r o m p e r 
l o . C o n s i n t i ó , pues, que en las resolucio
nes de l p a r l a m e n t o no se d i je ra nada n i 
de l a condena n i de l a e x c l u s i ó n de l 
e lector Feder ico , n i de l a p r o f e s i ó n de 
fe; pero e l u d i ó hacer j u s t i c i a a las que
jas de los protes tantes , c u y a v i c t o r i a f ué 
en c i e r to modo n e g a t i v a . 

E l p a r l a m e n t o de 1566 s e ñ a l a una é p o 
ca en l a h i s t o r i a de A l e m a n i a porque en 
é l d i r i g i ó e l emperador pap i s ta el p r i 
m e r ataque b r u t a l a l p ro t e s t an t i smo , no 
como se e f e c t u ó entonces en F r a n c i a y 
los P a í s e s Bajos a fuego y sangre, s ino 
con as tutos t rabajos de zapa y m a t e r i a l 
exp los ivo y o c u l t o . Es te a taque fué re
chazado por l a a c t i t u d v a r o n i l de Fede
r i c o I I I merced a l apresuramien to i m 
premedi t ado de M a x i m i l i a n o , y sobre 
todo a l a conducta indecisa del gob ie rno 
de l a Sajonia e l ec to ra l . 

C A P I T U L O V I I I 

L A C O N T I E N D A E N T R E L O S D U Q U E S D H 
SAJONIA Y E L C A B A L L E R O D E Q-RUM-
B A C H . 

L a l í n e a a l b e r t i n a de. l a casa de Sajo
n i a h a b í a a d q u i r i d o con l a Sajonia elec
t o r a l y l a d i g n i d a d de e lector l a p o s i c i ó n 
que h a b í a ocupado en e l p e r í o d o a n t e r i o r 
l a l í n e a e rnes t ina d a l a m i s m a f a m i l i a . 
L o s nuevos p r í n c i p e s electorales, p r i m e 
ro M a u r i c i o y d e s p u é s su h e r m a n o menor 
A u g u s t o , que s u c e d i ó a M a u r i c i o en 1553, 
eran de c a r á c t e r m u y d i ferente de l de 
Feder ico él Sabio y J u a n el Constante; 
e ran m á s astutos que sabios, m á s ca lcu
ladores que constantes, y nada t e n í a n de 
l a senci l la r e c t i t u d de sus antecesores. 
S e r í a d i f í c i l p robar c u á l de el los, M a u r i 
cio o A u g u s t o , s a b í a usar me jo r l a as tu
cia y los caminos tortuosos que aseguran 
el medro p r o p i o . 

E l p r i m e r o t e n í a a lgo de genio y has
t a fué una vez osado, pero e l segundo no 
p a s ó de as tu to y ca l cu lador m a t e r i a l i s t a ; 
o s a d í a no t e n í a , pero t ampoco a r r o s t r ó 
pe l ig ros ; s iempre s a b í a lo que q u e r í a , y 
no q u e r í a sino lo que estaba a su a lcan
ce, pero t a m b i é n fué t a n excelente a d m i 
n i s t r a d o r de su p a í s , que t o d a v í a h o y 
se a d m i r a su gobierno , y a l a ve rdad era 
e n é r g i c o y duro t r a t á n d o s e de re formas 
in t e r io re s . E n p o l í t i c a s i g u i ó e l p r i n c i p i o 
de no separarse de l emperador para e l 
cua l fué e l apoyo m á s i m p o r t a n t e , y a é l 
p r i n c i p a l m e n t e d e b i ó su e l e c c i ó n . E n ma
t e r i a r e l i g io sa no se diferenciaba de l a 
m a y o r í a de sus colegas. 

H a b í a sido educado en l a r e l i g i ó n l u 
te rana , de l a cua l fué r í g i d o sostenedor, 
pero m á s po r r u t i n a que por c o n v i c c i ó n , 
porque pa ra comprender su esencia le 
f a l t aban el s en t imien to y l a i n t e l i g e n 
cia . N o c o m p r e n d i ó las diferencias que 
e x i s t í a n en t re las doc t r inas de L u t e r o y 
M e l a n c h t o n , n i v i ó que su u n i v e r s i d a d de 
W i t t e n b e r g se i n c l i n a b a bajo e l i n f lu jo 
de M e l a n c h t o n a l c a l v i n i s m o , con c u y a 
d o c t r i n a de l a c o m u n i ó n estaba de acuer
do, pero s i n a d m i t i r l a de l a predest ina
c i ó n . Se de jó persuadi r de que las d o c t r i 
nas de L u t e r o y de M e l a n c h t o n concorda
ban en u n todo, y de que l a de este 
ú l t i m o nada t e n í a de c o m ú n con l a de 
C a l v i n o . 

E n esta creencia dispuso que se h i c i e 
r a una c o l e c c i ó n de las obras escogidas 
de M e l a n c h t o n , en t re las cuales se encon
t r ó t a m b i é n l a p r o f e s i ó n de fe de A u g s -
b u r g o modi f icada , del a ñ o 1540, y con 



LA C O N T R A R R E F O R M A 265 

ellas sé f o r m ó e l Corpus doc t r inae m i s n i -
c u m , o sea e l cuerpo de d o c t r i n a de Meis-
sen, po r e l c u a l se d e b í a r e g i r l a I g l e s i a 
de su p a í s . Con todo , s iempre t u v o este 
p r í n c i p e a l a v i s t a su i n t e r é s p r o p i o , y a 
fuese en los asuntos p o l í t i c o s , y a en los 
re l ig iosos , m u y a l c o n t r a r i o del elector 

t r a r a t a m b i é n . E n t r e t u v o a t e m p o r a d a s 
excelentes relaciones con e l e lec tor de l 
P a l a t i n a d o , s i n pe r ju i c io de es tar t a m 
b i é n es t rechamente re lac ionado con el 
vecino duque A l b e r t o de B a v i e r a a pesar 
de ser é s t e c a t ó l i c o . 

M u y c o m p r o m e t i d o se v i ó A u g u s t o en 

El elector Augusto de Sajonia.—Copia de un cuadro de Lucas Cranach, existente 
en la Galería Eeal de Dresde 

de l P a l a t i n a d o , Feder ico I I I , que aten
d í a p r i m e r o a los intereses generales, no 
m i r a n d o a su i n t e r é s persona l sino en 
segundo l u g a r . 

E l b lanco de l e lector A u g u s t o de Sa
j o n i a fué l a h e g e m o n í a de l a Sajonia 
e lec to ra l sobre l a A l e m a n i a pro tes tan te , 
a cuyo fin n a v e g ó en t re los pa r t idos ex
t remos , e l de los lu te ranos o r todoxos de 
T u r i n g i a y e l de los c a l v i n i s t a s de l Pa
l a t i n a d o . T o m ó pa r t e en l a r e u n i ó n de 
N a u m b u r g , y m o s t r ó s i m p a t í a s a l a l i g a 
de L a n d s b e r g , que en el fondo era u n a 
l i g a defensiva c a t ó l i c a , en l a cua l quiso 
e l emperador que el e lector A u g u s t o en-

el p a r l a m e n t o del a ñ o 1566, c o n f o r m e 
hemos d icho , a pesar de sus golpes de 
as tucia torpes y de sus e q u i l i b r i o s cau
telosos. 

G-ui l lermo de G-rumbach, noble de 
F r a n c o n i a y h o m b r e e g o í s t a y osado, 
c o m p a ñ e r o de a rmas que h a b í a sido del 
t u r b u l e n t o m a r q u é s A l b e r t o , l l a m a d o 
A l c i b í a d e s , a l cua l fué fiel a u n d e s p u é s 
de ser puesto fuera de l a l e y , profesaba 
u n odio i n e x t i n g u i b l e a l obispo de W u r z -
burgo , M e l c h o r de Z o b e l , su s e ñ o r feudal , 
que se h a b í a apoderado de sus bienes pa
t r i m o n i a l e s y de los que h a b í a ganado 
con las a rmas . Como n i e l t r i b u n a l su-
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premo del I m p e r i o n i e l emperador a ten
d ie ron a sus quejas, d e c i d i ó hacerse l a 
j u s t i c i a por s í m i s m o . P r e s e n t ó s e a los 
nobles de F r a n c o n i a como o t r a de las 
v í c t i m a s de l a codic ia y preponderancia 
de los magnates, y s u s c i t ó una r e v o l u c i ó n 
p o l í t i c a del I m p e r i o . 

Pero en a b r i l de 1558 e l obispo fué 
muer to de u n balazo en una sorpresa, y 
a t r i b u y é n d o s e este c r i m e n a G r u m b a c h 
t u v o que abandonar con sus secuaces e l 
p a í s y se d i r i g i ó a L o r e n a , desde donde 
p a s ó a T u r i n g i a encargado por e l r e y de 
F r a n c i a E n r i q u e I I de enganchar t r o p a . 
Con el duque J u a n Federico de W e i m a r 
h a c í a y a a lgunos a ñ o s estaba en re lacio
nes y h a b í a sido nombrado po r é l en 
1557 i n d i v i d u o de su consejo. P r o n t o se 
e s t a b l e c i ó entre ambos una r e l a c i ó n m á s 
estrecha y entonces el as tuto cabal lero 
obtuvo u n g r a n ascendiente sobre e l du
que, que como él t e n í a t a m b i é n m o t i v o 
sobrado de estar descontento de l a s i tua
c ión que le h a b í a despojado de l a d i g n i 
dad y del t e r r i t o r i o electorales. 

P o r este lado se a t ra jo G r u m b a c h a l 
duque exci tando su deseo de vengarse de 
su par iente , e l entonces p r í n c i p e elector 
Augus to , e i n d u c i é n d o l e por todos los 
medios imag inab les a e n t r a r en una em
presa que p o d í a r e i n t e g r a r l e en sus te
r r i t o r i o s y en l a d i g n i d a d e lec tora l . V a 
l ió se de u n aldeano de Sundhausen, l l a 
mado M ü l l e r , que t e n í a f ama de ver es
p í r i t u s y de leer en e l p o r v e n i r , e l cua l 
predi jo a l duque l a p r ó x i m a muer t e de 
su par ien te e l p r í n c i p e e lec to ra l A u g u s 
to y le h izo ver en una copa de c r i s t a l l a 
corona o sombrero de elector y en l o n t a -
tananza l a corona i m p e r i a l . 

Desde entonces t u v o G r u m b a c h a l du
que enteramente en su poder, y pudo dar 
ya u n paso m á s en l a r e a l i z a c i ó n de su 
deseo de de r r iba r a los p r í n c i p e s y g r a n 
des potentados y dar una nueva o r g a n i 
z a c i ó n a l I m p e r i o . C r e y ó que como en 
t i empo de S i ck ingen se l e v a n t a r í a n a su 
voz los nobles de F r a n c o n i a , y p e r s u a d i ó 
a l duque que hiciese causa c o m ú n con 
ellos con t ra los grandes magnates , d i -
c i é n d o l e que entonces p o d r í a n con ta r 
con e l apoyo e n é r g i c o de F r a n c i a e I n 
g l a t e r r a , adversarios de los Habsburgos 
y de sus p a r t i d a r i o s el p r í n c i p e elector 
A u g u s t o y el r e y de D i n a m a r c a . 

L a c o m b i n a c i ó n era t emib l e porque 
enredaba en los asuntos in te r io res del 
I m p e r i o a l a s potencias extranjeras y su 
p o l í t i c a , que g i r a b a entonces en t o r n o del 
d o m i n i o del B á l t i c o . E l duque de W e i 
m a r h a b í a entablado y a negociaciones 

con F r a n c i a e I n g l a t e r r a , cuando cier tos 
s í n t o m a s l l a m a r o n l a a t e n c i ó n del elec
t o r A u g u s t o . E n oc tubre de 1563, G r u m 
bach, a c iencia y conciencia de l duque 
de W e i m a r , p e n e t r ó a mano a r m a d a en 
la c iudad de W ü r z b u r g o y o b l i g ó a l ca
b i ldo de l a ca tedra l , de l a c u a l era feu
da t a r i o , pero estaba d e s p o s e í d o , a acep
t a r u n convenio por e l cua l r e s t i t u í a a 
G r u m b a c h todas sus posesiones. 

E l emperador, t emiendo que aque l ata
que degenerase en una s u b l e v a c i ó n gene
r a l de l a baja nobleza, s i n consu l t a r a l 
p a r l a m e n t o d e c l a r ó a G r u m b a c h y sus se
cuaces fuera de l a l e y , dando l a orden de 
perseguir les en 6 de n o v i e m b r e de 1563. 
E l duque de W e i m a r les d i ó asi lo en su 
t e r r i t o r i o , en el cua l p r o h i b i ó l a pub l i ca 
c i ó n de l a r e q u i s i t o r i a i m p e r i a l , a pesar 
de los avisos y buenos consejos del em
perador Fernando , de su suegro el p r í n 
cipe elector del P a l a t i n a d o y de otros 
p r í n c i p e s amigos . Su p r o p i o h e r m a n o 
G u i l l e r m o , p rev iendo que aquel lo h a b í a 
de acabar m a l , se s e p a r ó de é l ; pero J u a n 
Feder ico c o n t i n u ó en su o b s t i n a c i ó n cie
ga y se e n c e r r ó en e l ca s t i l l o fuer te de 
G r i m m e n s t e i n cerca de G o t h a , donde 
r i é n d o s e del emperador y de sus amena
zas a g u a r d ó e l c u m p l i m i e n t o de las p ro 
f ec í a s de l agorero. 

E n febrero de 1564 l l a m ó G r u m b a c h a 
toda l a nobleza a las a rmas con el pre
t ex to de que lo que h a b í a n hecho e l em
perador y los magnates con él lo h a r í a n 
t a m b i é n con ellos, es decir , qu i t a r l e s sus 
t e r r i t o r i o s , sus honores, p r i v i l e g i o s y 
fueros de nobles, i g u a l á n d o l e s con los 
siervos; pero todas sus exci taciones fue
r o n inf ructuosas . L o s nobles no se m o v i e 
r o n . P o r o t r a par te , l a m u e r t e del- em
perador Fernando r e t a r d ó l a e j e c u c i ó n 
de las ó r d e n e s dadas c o n t r a G r u m b a c h 
y sus secuaces, porque el nuevo empera
dor, M a x i m i l i a n o , t u v o que c o n t e m p o r i 
zar con los p r í n c i p e s , muchos de los cua
les in te rced ie ron pa ra que todo se arre
glase amis tosamente y se t r a t a r a e l caso 
en el p r ó x i m o p a r l a m e n t o . 

E l duque A u g u s t o , s i n embargo, v i o 
crecer e l pe l i g ro que s a b í a se d i r i g í a 
con t r a é l p r i n c i p a l m e n t e , y supo que 
con t ra él y e l rey de D i n a m a r c a el ene
m i g o enganchaba t ropas en F r a n c i a y 
Suecia; por t a n t o s o l i c i t ó y ob tuvo de l 
emperador en 5 de n o v i e m b r e de 1565 u n 
manda to e n é r g i c o i n t i m a n d o a l r e y F r i 
co de Suecia que no p e r m i t i e r a en sus 
Estados e l enganche de t ropas . H a b í a 
sabido e l e lector A u g u s t o t a m b i é n que 
G r u m b a c h conspiraba con t ra é l y p i d i ó 
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por lo m i s m o en e l pa r l amen to de 1566 
que se procediese e n é r g i c a m e n t e con t r a 
e l conspi rador y con t ra su p ro t ec to r e l 
duque de W e i m a r ; pero en aquel pa r l a 
men to q u e d ó , como sabemos, en s i t u a c i ó n 
m u y c o m p r o m e t i d a con m o t i v o del asun
to de l elector de l P a l a t i n a d o , porque s i 
é s t e l legaba a ser condenado era m u y 
probable que hubiese hecho causa co

m ú n con su yerno , e l duque de W e i m a r , 
y entonces F r a n c i a h a b r í a i n t e r v e n i 
do t a m b i é n en el asunto, y los hugonotes 
y los protes tantes en e l e x t r a n j e r o en 
genera l h a b r í a n quedado s i n el apoyo 
del elector del P a l a t i n a d o a l a merced 
de sus perseguidores. 

E n fin, e l resul tado probable de l a con
d e n a c i ó n del e lector Feder ico I I I h a b r í a 
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sido u n a g r a n g u e r r a i n t e r i o r y l a i n t e r 
v e n c i ó n de potencias ext ranjeras . P o r 
o t r a par te , t ampoco p o d í a e l elector A u -

. gus to adher i rse a l p a r t i d o de Federico de l 
P a l a t i n a d o , porque e l emperador lo h u 
b ie ra tomado m u y a m a l y no le h a b r í a 
encargado l a e j e c u c i ó n de sus ó r d e n e s 
c o n t r a su pa r i en te e l duque de W e i m a r 
que t a n t o le c o n v e n í a obtener por su 
p r o p i o i n t e r é s . Y a hemos v i s t o c ó m o A u 
gusto s a l i ó del d i l e m a , d e s p u é s de haber 
contentado a l emperador y a los l u t e 
ranos. 

A n t e s de r e t i r a r s e del p a r l a m e n t o ha 
b í a l og rado u n nuevo m a n d a t o m á s r i g u 
roso c o n t r a Grumfcach y o t r o c o n t r a 
aquel los que con desprecio de la* o rden 
del emperador h a b í a n dado p r o t e c c i ó n y 
asilo a los declarados fuera de l a ley , a los 
cuales se i n t i m ó que c u m p l i e r a n l a orden 
den t ro del plazo de t res meses so pena de 
ser t a m b i é n declarados fuera de l a l ey 
s in m á s aviso . Es to iba d i r i g i d o c o n t r a 
e l duque de W e i m a r , pa r i en te y enemi
go de A u g u s t o . Cuando é s t e hubo obte
n i d o l o que a p e t e c í a se r e t i r ó del pa r l a 
men to dejando en él sus representantes 
que i m p i d i e r o n l a c o n d e n a c i ó n de Fede
r i c o de l P a l a t i n a d o y de cons iguiente las 
consecuencias de que hemos hablado . 

E n t r e t a n t o el duque de "Weimar s e g u í a 
m á s que nunca aferrado a sus i lusiones, 
s in hacer caso n i de ó r d e n e s n i de avisos 
amistosos, -porque c r e í a a l emperador 
demasiado enredado con los turcos pa ra 
poderse ocupar con e n e r g í a en los asun
tos pu ramen te alemanes. P o r o t r a par te , 
G r u m b a c h le h a b í a hecho abrazar su 
p royec to f a n t á s t i c o no só lo de recuperar 
e l e lectorado s a j ó n perd ido , s ino de ga
na r t a m b i é n l a corona i m p e r i a l a fin de 
que d e s p u é s r e s t i t u y e r a a su p ro t eg ido 
sus an t iguas posesiones. Se p r o p o n í a n 
con este objeto enganchar t ropas en las 
comarcas del Bajo R i n , en "Westfalia, en 
l a m a r c a de B r a n d e b u r g o y en Pomera -
n i a (entonces sueca). 

A l a cabeza de estas t ropas d e b í a en
t r a r J u a n Feder ico en l a c iudad de W i t -
t enberg y p roc lamarse elector de Sajo
n i a . S i m u l t á n e a m e n t e d e b í a l evantarse 
c o n t r a los grandes magnates l a nobleza 
baja de A l e m a n i a ; F r a n c i a y Suecia se 
a l i a r í a n a l vencedor y le a u x i l i a r í a n con 
d ine ro y t ropas , y po r medio de F r a n c i a 
e n t r a r í a t a m b i é n e l s u l t á n de T u r q u í a 
en l a c o m b i n a c i ó n . Con los P a í s e s Bajos, 
que acababan de sublevarse con t r a l a 
o p r e s i ó n de E s p a ñ a , se h a b í a n entablado 
y a relaciones secretas. Con todos estos 
apoyos, enemigos de los Habsburgos y 

del elector A u g u s t o de Sajonia, p o d í a 
J u a n Feder ico m a r c h a r sobre V i e n a y 
conqu i s t a r a l l í l a corona i m p e r i a l . 

Todo este edif ic io f a n t á s t i c o se d e r r u m 
bó de u n go lpe por l a m u e r t e del s u l t á n 
S o l i m á n acaecida e l 12 de d i c i embre de l 
a ñ o 1566, mue r t e que de jó a l emperador 
las manos l ib res pa ra complacer a l elec
t o r A u g u s t o . E l 13 de d i c i e m b r e d e c l a r ó 
fuera de l a l e y por rebelde a l duque de 
W e i m a r y e n c a r g ó a A u g u s t o l a ejecu
c i ó n del decreto. Poco d e s p u é s , a p r i n c i 
pios del a ñ o 1567, fue ron desl igados de 
su j u r a m e n t o de fidelidad los subdi tos 
de J u a n Feder ico con orden de reconocer 
por s e ñ o r suyo a l duque G u i l l e r m o , her
mano de l rebelde, e l c u a l se a g r e g ó a l 
e j é r c i t o ejecutor que se d i r i g í a c o n t r a 
Go tha , donde con t inuaba en su c a s t i l l o 
fuer te el m a l aconsejado y obs t i nado 
duque J u a n Feder ico , que estaba usando 
y a el t í t u l o y las a rmas de p r í n c i p e elec
t o r de Sajonia y a c u ñ a n d o como t a l 
monedas. 

A l saber que i b a a ser a tacado h a b í a 
enviado a Jus to J o n á s , e l a m i g o y cola
borador de L u t e r o en l a r e f o r m a y t r a 
d u c c i ó n de l a B i b l i a , p a r a ped i r con u r 
gencia aux i l i o s , que no l l e g a r o n n i de 
F r a n c i a n i de los P a í s e s Bajos , n i se le
v a n t ó l a nobleza baja; pero en cambio 
se m o s t r ó adusta l a p o b l a c i ó n de G o t h a 
y l a t r o p a e m p e z ó a amot ina r se , y e l 13 
de a b r i l de 1567, e l m i s m o d í a en que 
ve in te a ñ o s antes h a b í a c a í d o p r i s ione ro 
e l padre del duque J u a n Feder ico , capi 
t u l ó l a c iudad s in cuidarse de l duque, 
que fué entregado a l enemigo v i c t o r i o s o . 

Casi t r e i n t a a ñ o s antes le t u v o el em
perador p r i s ionero , h a c i é n d o l e compa
ñ í a has ta su m u e r t e su noble esposa I sa 
bel, h i j a del elector de l P a l a t i n a d o Fe
der ico I I I . G r u m b a c h y sus secuaces 
fueron entregados t a m b i é n , y e l p r i m e r o 
fué descuart izado. E l consejo m u n i c i p a l 
y los hab i t an tes de G o t h a s o l i c i t a r o n y 
o b t u v i e r o n p e r d ó n y j u r a r o n fidelidad a 
su nuevo soberano e l duque G u i l l e r m o , 
he rmano de l rebelde p r i s ione ro . E l pue
blo a l e m á n c a n t ó en muchas canciones 
las proezas y desgracias de G r u m b a c h y 
el i n f o r t u n i o de l duque, l o que prueba e l 
i n t e r é s que t o m ó por esta r e b e l i ó n . U n a 
de estas canciones, t i t u l a d a E l r u i s e ñ o r , 
t u v o por a u t o r a K l e b i t z , e l adversar io 
de Hesshus, y e x c i t ó p a r t i c u l a r m e n t e l a 
i r a del emperador , e l cua l o b l i g ó a l a 
c iudad de F r a n c f o r t , donde h a b í a sido 
impresa s in nombre de au to r , a r e m i t i r l e 
preso a V i e n a a l impreso r . E n L é i p z i g 
fué quemada l a c a n c i ó n po r e l ve rdugo , 
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y M a x i m i l i a n o l a p r o h i b i ó en todo e l 
I m p e r i o bajo penas severas. 

E n j u l i o de 1567 e l nuevo duque de 
W e i m a r y e l e lector A u g u s t o firmaron 
en Z e i t z u n convenio en el cua l declara
r o n o lv idados todos los rencores y ene
mis tades habidos desde 1554 ent re las 
dos r amas de l a casa duca l de Sajonia; 
pero, no escarmentado G u i l l e r m o , c in t ró 
en l a senda de su predecesor en lo tocan
te a l l u t e r a n i s m o r í g i d o , a l cua l pro te
g i ó , m i e n t r a s p e r s i g u i ó i m p l a c a b l e m e n 
te a cuan to se rozaba con e l c a l v i n i s m o 
y con las doc t r inas contempor izadoras 
de M e l a n c b t o n , des t i tuyendo y e x p u l 
sando de l a u n i v e r s i d a d de Jena y del 
p a í s a todas las personas notables que 
no eran del p a r t i d o l u t e r a n o i n t r a n s i 
gente acaud i l l ado por F l a c i o y sus s a t é 
l i t es , y dando a é s t o s todas las vacantes 
y en breve l a in f luenc ia p r e d o m i n a n t e 
en todo e l p a í s . 

L o s t e ó l o g o s S t ó s s e l , W i d e b r a m y 
hasta S e l n é c k e r , e l profesor de derecho 
Wesenbeck y o t ros fueron des t i tu idos y 
expulsados a s í de Jena, y colocados po r 
l a m e d i a c i ó n de P é u c e r en l a un ive r 
s idad de W i t t e n b e r g ; sus puestos en l a 
de Jena fueron ocupados por W i g a n d , 
Hesshus y o t ros campeones aguer r idos 
de l l u t e r a n i s m o or todoxo , y has ta se 
t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n v o l v e r a l l a m a r 
a F l a c i o . 

P r o n t o v o l v i e r o n a las andadas aque
l los f a n á t i c o s ; las igles ias y aulas reso
n a r o n o t r a vez en i n v e c t i v a s soeces con
t r a los p a r t i d a r i o s de M e l a n c h t o n y con
t r a su p ro tec to r e l elector A u g u s t o ; una 
conferencia r e l i g io sa dispuesta por é s t e 
en A l t e n b u r g o en 1568 se d i s o l v i ó por l a 
f a l t a de m o d e r a c i ó n de los conferencian
tes, y de jó los á n i m o s m á s i r r i t a d o s que 
antes; n i p rodujo efecto u n a embajada 
que A u g u s t o e n v i ó a l duque de W e i m a r 
pa ra ped i r l e que enfrenara e l a rdor b r u 
t a l de sus t e ó l o g o s , n i t u v i e r o n mejor 
resu l tado las amonestaciones de o t ros 
p r í n c i p e s n i l a i n t i m a c i ó n t e r m i n a n t e 
de l emperador p r o h i b i é n d o l e hacerse 
p r o t e c t o r de l a p a n d i l l a de F l a c i o . E l 
e lector A u g u s t o , i n d i g n a d o de l a con
duc ta de esta p a n d i l l a y de l duque G-ui-
l l e r m o , h izo firmar a todos los e c l e s i á s 
t i cos de su p a í s u n a d e c l a r a c i ó n conde
nando l a d o c t r i n a pe l ig rosa de F l a c i o , 
renegando de e l l a y de las soeces y 
venenosas d isputas y d i a t r i b a s a que 
daba l u g a r , p romet iendo no i n c u r r i r en 
l a m i s m a f a l t a y hacer todo lo posible 
pa ra e v i t a r e i m p e d i r su p r o p a g a c i ó n . 

C o r r i ó l a voz de que e l elector A u g u s 

to i n t e r v e n d r í a p r o n t o con fuerza a rma
da pa ra proceder con t r a los t e ó l o g o s del 
duque, y esto b a s t ó pa ra que los h a b i 
tantes de Jena, asustados, dec la ra ran 
que si i ba a l a c iudad ellos l a entrega
r í a n a los t e ó l o g o s ; pero los estudiantes 
t o m a r o n p a r t i d o por sus maestros , de
c l a r á n d o l o a s í en carteles que f i j a ron en 
las esquinas de las calles y c i t ando a to 
dos sus colegas a comparecer armados 
en l a p laza del mercado a las seis de l a 
t a rde del m i s m o d í a . 

C A P I T U L O I X 

A L E M A N I A Y L O S COMIENZOS D E L M O V I 
M I E N T O RELIGIOSO-POLÍTICO E N L O S 
P A Í S E S O C C I D E N T A L E S . 

P o r aque l t i e m p o fué cuando e s t a l l ó 
el t e r r i b l e incendio en el Occidente eu
ropeo, que t u v o su o r i g e n p r i n c i p a l m e n t e 
en l a r e l i g i ó n y que d u r ó , s i n poder ser 
apagado, unos t r e i n t a a ñ o s , siendo sus 
focos p r inc ipa l e s F r a n c i a y los P a í s e s 
Bajos. N o vamos a desc r ib i r a q u í esta 
p r i m e r a gue r r a de t r e i n t a a ñ o s porque 
e s t á descr i ta extensamente en o t r a obra 
de esta B i b l i o t e c a ; pero i m p o r t a e x a m i 
n a r el papel- que h izo en e l l a A l e m a n i a . 

A l a m u e r t e de F ranc i sco I I , o c u r r i d a 
en e l mes de d ic i embre de 1560, y a l su-
cederle en el t r o n o de F r a n c i a su he rma
no Car los I X , que entonces só lo contaba 
diez a ñ o s , l a s i t u a c i ó n en genera l era 
bas tante favorab le pa ra los p ro tes tan
tes, porque los regentes, l a r e ina m a d r e 
C a t a l i n a de M é d i c i s y A n t o n i o de Bor -
b ó n , r e y t i t u l a r de N a v a r r a , se i n c l i n a 
r o n a l p a r t i d o de los hugonotes pa ra 
hacer f rente a los ambiciosos duques de 
Guisa y a l p a r t i d o c a t ó l i c o acaud i l l ado 
por el los . Entonces h a b r í a sido f á c i l 
para los protes tantes alemanes encum
b ra r y consol idar e l p ro te s t an t i smo en 
F r a n c i a , b a s t á n d o l e s para e l lo dar a los 
regentes pruebas de l a so l i da r idad de los 
intereses protes tantes en todos los p a í s e s 
y conf i rmar les y robustecerles en su ac
t i t u d . 

E l p r í n c i p e elector del P a l a t i n a d o , Fe
derico I I I , que mejor que n i n g u n o de sus 
colegas c o m p r e n d í a l a m a n c o m u n i d a d 
de los intereses de los hugonotes con los 
de los protestantes alemanes, y que t a m 
b i é n desde e l p r i m e r ins t an te se i n t e r e s ó 
v ivamente ' por l a causa de los p ro tes tan
tes franceses, c o n s i g u i ó en efecto en l a 
asamblea de N a u m b u r g que los p r i n c i 
pes a l l í reunidos d i r i g i e s e n en c o m ú n 
una e x p o s i c i ó n a l r ey Car los I X so l i c i -
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t ando su b e n i g n i d a d pa ra sus subditos 
protes tantes has ta entonces ferozmente 
perseguidos, y que en o t r a ca r t a d i r i g i 
da a l r e y de N a v a r r a le e x c i t a r a n a que 
se m a n t u v i e r a firme en l a defensa de l a 
r e l i g i ó n r e fo rmada . Pe ro luego les ocu
p a r o n e l t i e m p o sus propias diferencias 
re l ig iosas y les i m p i d i e r o n c o n t i n u a r en 
e l c a m i n o emprend ido y c u m p l i r e l de
seo de los hugonotes de hacer va le r su 
in f luenc ia cerca del gobierno f r a n c é s . 

E l e lector de Sajonia se n e g ó d e s p u é s 
a t o m a r pa r t e en una a c c i ó n co lec t iva , 

Medalla con el busto del duque Juan Federico el 
Mediador de Sajonia.—Tamaño original. Exis
tente en el Monetario Keal de Berlín. 

y los lu te ranos pet r i f icados , e l conde de 
Dos-Puentes y e l duque de W u r t e m b e r g , 
en su torpeza m i o p e no v i e r o n en los su
cesos de F r a n c i a sino u n a o c a s i ó n favo
rab le pa ra gana r l a s i m p a t í a del gobier
no f r a n c é s a f a v o r de l a c o n f e s i ó n de fe 
de A u g s b u r g o , a cuyo fin t r a t a r o n de 
ind i sponer l e c o n t r a e l c a l v i n i s m o » S ó l o 
t u v o Feder ico de su lado a l l a n d g r a v e 
Fe l i pe de Hesse, que conv ino con é l en 
que l a r e f o r m a re l ig iosa de u n re ino t a n 
poderoso como F r a n c i a d e b í a i r basada 
sobre los Evange l io s y los profetas y no 
sobre esta o aque l l a r a m a pro tes tan te . 

A los p r í n c i p e s protes tantes alemanes 
de e s p í r i t u mezquino y de pobre i n t e l i 
gencia cupo, pues, una pa r t e de l a cu lpa 
de que e l gobierno de F r a n c i a se dejara 
i n f l u i r po r los duques de Guisa , con l o 
c u a l d e s a p a r e c i ó toda esperanza de me
dro pa ra l a r e f o r m a re l ig iosa . V e r d a d es 
que po r l o p r o n t o se r e c o n o c i ó por e l 
edic to de enero de 1562 l a exis tencia le
g a l de^ los hugonotes , pues que se les 
c o n c e d i ó t o l e r anc i a pa ra su r e l i g i ó n . 

pero y a en 1.° de marzo de l m i s m o a ñ o 
se d i ó por los Guisas, con el incend io de 
l a g ran ja de Vassy , l a s angr i en ta s e ñ a l 
de una serie de guer ras c iv i l e s , de las 
cuales l a p r i m e r a d u r ó u n a ñ o y a c a b ó 
en l a paz de A m b o i s e en marzo de 1563. 

A l saber lo sucedido e l elector Fede r i 
co e x h o r t ó e n é r g i c a m e n t e a l a regente 
C a t a l i n a a ve la r por e l c u m p l i m i e n t o del 
edic to de l mes de enero; en o t r o escr i to 
s u p l i c ó encarecidamente a l p r í n c i p e de 
C o n d é , jefe de los hugonotes , que se 
m a n t u v i e r a firme; e x c i t ó a los suizos a 
emplear su in f luenc ia en l a cor te f r an 
cesa a f avo r de l a l i b e r t a d de l protes
t a n t i s m o , y finalmente e s c r i b i ó a su ye r 
no el duque de W e i m a r e n c a r g á n d o l e 
ser iamente que no se pusiera de l lado de 
los i m p í o s perseguidores de los protes
tantes . 

Y a que Feder ico no h a b í a pod ido i m 
ped i r l a g u e r r a i n t e r i o r , h izo cuan to 
pudo por l i m i t a r l a e i m p e d i r a l o menos 
su c r ec imien to ; y por lo m i s m o v i t u p e r ó 
por u n lado a l conde de Dos-Puentes, 
que a l a cabeza de una p a r t i d a de mer
cenarios se h a b í a mezclado en esta gue
r r a , y por o t r o n e g ó a C o n d é el a u x i l i o que 
le p e d í a , t emiendo que, s i t o m a r a pa r t e 
con las a rmas en aquellas luchas san
gr ien tas , e s t a l l a ra t a m b i é n en A l e m a 
n i a u n a g u e r r a r e l i g io sa . A med ida que 
se ensanchaba l a d i s t anc i a que le sepa
raba de los ot ros p r í n c i p e s protes tantes 
alemanes, c rec ieron sus s i m p a t í a s en fa
v o r de los hugonotes , que, s e g ú n é l de
c í a , t o m a b a n su causa con m á s serie
dad que los alemanes, por c u y a r a z ó n 
h a b í a n res i s t ido a l a p e r s e c u c i ó n san
g r i e n t a . A d m i t i ó en su p a í s a los oficia
les de enganche de los hugonotes y n e g ó 
el pase a l a t r o p a enganchada p o r el go
bierno f r a n c é s . 

Es sabido que e l e s p e c t á c u l o ofrecido 
por F r a n c i a c o n m o v i ó los á n i m o s en los 
vecinos P a í s e s Bajos aumen tando l a 
o p o s i c i ó n de las p r o v i n c i a s c o n t r a l a 
conduc ta d e s p ó t i c a e i n q u i s i t o r i a l de l 
gobierno e s p a ñ o l ; mas p o r de p r o n t o con
t u v i e r o n l a e x p l o s i ó n e l re levo de G r a n -
ve la en m a r z o de 1564, l a buena i n t e l i 
gencia de l a gobernadora M a r g a r i t a con 
los jefes de l a nobleza y l a p rudenc ia 
con que e v i t ó medidas ex t remas , espe
c i a lmen te en l a a p l i c a c i ó n de los edictos 
con t r a los herejes. Pero cuando se p u 
b l i c a r o n las resoluciones de l c o n c i l i o de 
T r e n t o , y cuando e m p e z ó a f u n c i o n a r l a 
I n q u i s i c i ó n a sangre y fuego, c o m e n z ó 
l a h o r r i b l e t r aged i a de los P a í s e s Bajos . 

L a c o n s t e r n a c i ó n fué gene ra l y de jó a 
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aquel los hab i t an tes anonadados y m u 
dos de t e r r o r , m i e n t r a s en e l fondo de 
los á n i m o s se ag i t aba e l f u r o r y pugna
ba por s a l i r a l a superficie. L u e g o se 
m a n i f e s t a r o n las p r i m e r a s l l amaradas 
en el c o m p r o m i s o de los nobles, en l a 
p r e s e n t a c i ó n de l a p e t i c i ó n a l a regente, 
en l a f u n d a c i ó n de l a l i g a de los « h a r a 
p o s o s » ( g u e u x ) . C o m u n i c a r o n e l m o v i 
m i e n t o a l pueblo los sermones en e l cam
po ab ie r to en el verano de l a ñ o 1566, e 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s o c u r r i ó l a t e m 
pestad iconoclas ta que, i n i c i a d a en A m -
beres, se e x t e n d i ó por todo e l p a í s , se
g u i d a por u n a c a l m a e n g a ñ a d o r a y s i 
n i e s t r a , d u r a n t e los meses en que prepa
r ó el gobie rno e s p a ñ o l las fuerzas con 
las cuales e l duque de A l b a d e b í a a n i 
q u i l a r las l iber tades p o l í t i c a s y r e l i g i o 
sas de aquel los hab i t an tes . 

D u r a n t e e l a ñ o 1566 va r i a s comun ida 
des re formadas de l p a í s se d i r i g i e r o n de 
nuevo a l elector Feder ico I I I con l a 
u r g e n t e s ú p l i c a de que in te rced ie ra con 
otros p r í n c i p e s alemanes cerca de l a re
gente y de los s e ñ o r e s del gobierno pa ra 
que no se los condenase s in o í r l o s . 

Feder ico I I I h i zo cuanto pudo po r sus 
c o r r e l i g i o n a r i o s en el ex t ran je ro , pero 
s i b ien pudo l o g r a r en u n p a r l a m e n t o 
a n t e r i o r que sus colegas protestantes no 
c o n s i n t i e r a n que fuesen condenados los 
protes tantes que discrepaban de l a p ro 
fe s ión de fe de A u g s b u r g o , no pudo l o 
g r a r en e l p a r l a m e n t o de l 5 6 6 n i en e l 
de 1567 que intercediesen co lec t ivamen
te cerca de l a regente M a r g a r i t a a f a v o r 
de los protes tantes de los P a í s e s Bajos . 
L o s m i e m b r o s de l p a r l a m e n t o no quisie
r o n hacer causa c o m ú n con Federico I I I 
po r ser é s t e c a l v i n i s t a . 

E n t r e t a n t o c o r r í a n voces de l a f o r m a 
c i ó n de u n a vas t a a l i anza c a t ó l i c a que 
t e n í a p o r objeto acabar r a d i c a l m e n t e con 
e l p ro t e s t an t i smo . Estas voces, que em
pezaron a cor re r a r a í z de l a p u b l i c a c i ó n 
de l a paz re l ig iosa , t o m a r o n g r a n con
s is tencia a l cerrarse e l c o n c i l i o de T r e n -
t o y m á s a l comenzar l a a g i t a c i ó n r e l i 
giosa en F r a n c i a y en los P a í s e s Bajos . 
L o que h i c i e r o n los gobiernos en estos 
dos p a í s e s t e n í a todas las t razas de ser 
e l p r i n c i p i o de l a r e a l i z a c i ó n de l p l a n 
conven ido en B a y o n a en j u n i o de 1565 y 
en presencia de l duque de A l b a po r l a 
regente de F r a n c i a C a t a l i n a de M é d i c i s 
y su h i j a l a r e i n a de E s p a ñ a . 

E n t r e los p r í n c i p e s protes tantes ale
manes c i r c u l a b a n copias de l convenio de 
a l i anza que se d e c í a f o r m a d a con el fin 
i nd i cado ent re e l emperador , e l P a p a , 

los reyes de E s p a ñ a y de P o r t u g a l y los 
duques de B a v i e r a y de Saboya, conve
n i o en el cua l se esperaba hacer e n t r a r 
t a m b i é n a l r e y de F r a n c i a . E l p r i m e r 
golpe d e b í a caer sobre los protes tantes 
de los P a í s e s Bajos y e l segundo sobre 
los de A l e m a n i a , donde d e b í a empezarse 
por e l des t ronamien to de los electores 
de l P a l a t i n a d o y de Sajonia , en cuyo l u 
ga r se c o l o c a r í a n h i jos del emperador . 
T a m b i é n d e b í a ser destronada l a r e ina 
I sabe l de I n g l a t e r r a y p roc lamada en su 
l o g a r M a r í a Es tua rdo . E n fin, en toda 

Medalla con el busto dgl duque Juan Federico el 
Mediador de Sajonia cuando estaba preso.— 
Tamaño original. Existente en el Monetario 
Eeal de Berlín. 

l a c r i s t i a n d a d no d e b í a e x i s t i r m á s I g l e 
sia que l a c a t ó l i c a r o m a n a y todo e l 
m u n d o d e b í a i r a misa , s i no de g rado , 
po r fuerza. 

Poco i m p o r t a que estos rumores de 
a l i anza c a t ó l i c a fuesen fundados o no ; 
acaso fue ron esparcidos adrede po r los 
hugonotes , C o n d é y C o l i g n y , con e l ob
je to de conmover a todo e l m u n d o p r o 
tes tante y hacer le ve r l a necesidad de 
a u x i l i a r a los hugonotes pa ra t r a b a j a r 
a s í en su defensa c o m ú n . L o i m p o r t a n t e 
es que estas no t i c i a s fuesen c r e í d a s , y l o 
que entonces s u c e d í a en F r a n c i a y en 
los P a í s e s Bajos conf i rmaba los rumores 
m á s s inies t ros . 

E n marzo de 1567 d i m i t i ó e l p r í n c i p e 
de Nassau-Orange y se e v a d i ó a A l e m a 
n i a , m i e n t r a s e l duque de A l b a se d i r i 
g i ó con su e j é r c i t o a los P a í s e s Bajos . E l 
elector de l P a l a t i n a d o , convencido , como 
no p o d í a menos de es tar lo , de que a me
d i d a que a r rec ia ra l a t empes tad en e l 
p a í s vec ino se a u m e n t a r í a el p e l i g r o que 
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amenazaba a A l e m a n i a , no cesó de t r a 
bajar en favor de una u n i ó n de los p r í n 
cipes protes tantes . E n u n a r e u n i ó n cele
brada en H e i d e l b e r g en m a y o de 1567 
conv ino con los soberanos de W u r t e m -
berg , Hesse y B a d é n en i n v i t a r co lec t i 
vamente a l elector de Sajonia a e n t r a r 
en l a u n i ó n p royec tada . 

Á mediados de j u n i o t u v o Feder ico I I I 
en M a u l b r o n n o t r a en t r ev i s t a con e l du 
que de W u r t e m b e r g y e l m a r q u é s de B a 
d é n , pa ra ponerse de acuerdo sobre los 
medios de a p a r t a r y hacer f rente a l pe
l i g r o que amenazaba a todos s e g ú n voz 
p ú b l i c a , y c o n v i n i e r o n en i n v i t a r a todos 
los magna tes protes tantes alemanes a 
u n a asamblea genera l pa ra concer tar 
una u n i ó n f ranca y l e a l e i n v i t a r a e l l a 
t a m b i é n a los condes, caballeros y c i u 
dades protes tantes que d e p e n d í a n d i rec
t amen te del I m p e r i o , a fin de en t r a r j u n 
tos en negociaciones con el gobie rno 
f r a n c é s pa ra f a c i l i t a r l e t ropas alemanas 
p a r a sus guerras exter iores con l a con
d i c i ó n de no ejecutar en F r a n c i a las re
soluciones de l c o n c i l i o de T r e n t o n i de 
dejarse i n f l u i r c o n t r a los p r í n c i p e s p ro 
testantes de A l e m a n i a . E r a l a p r i m e r a 
vez desde l a l i g a de Es tna lca lda que ocu
r r í a l a idea de u n a u n i ó n de todos los 
miembros protes tantes de l I m p e r i o y de 
BU i n t e l i g e n c i a con F r a n c i a , l i b r e de l a 
in f luenc ia de l Papa y de E s p a ñ a . 

L a r e a l i z a c i ó n de este p royec to depen
d í a de l a a d h e s i ó n de l elector de Sajo
n i a , s in e l c u á l era impos ib le . Pero A u 
gusto estaba m u y lejos de querer a u x i 
l i a r a c a lv in i s t a s , aunque h a b í a proce
dido severamente c o n t r a los lu te ranos 
f a n á t i c o s de "Weimar; y y a en 1566, a 
una i n v i t a c i ó n de Feder ico I I I que le 
supl icaba intercediese con otros p r í n c i 
pes protestantes de A l e m a n i a cerca del 
r e y de E s p a ñ a y de l a gobernadora M a r 
g a r i t a a f avo r de los protes tantes de los 
P a í s e s Bajos, h a b í a contestado qfte s ó l o 
p o d í a interceder a f avor de los adeptos 
de l a p r o f e s i ó n de fe de A u g s b u r g o , pero 
no a f a v o r de c a l v i n i s t a s . 

E n vano el elector del P a l a t i n a d o , que 
v e í a mucho m á s lejos que A u g u s t o y to
dos los d e m á s p r í n c i p e s y magnates ale
manes, t r a t ó de hacer comprender a l de 
Sajonia que e l Papa y sus p a r t i d a r i o s 
no h a c í a n d i fe renc ia en t re lu te ranos y 
ca lv in i s t a s , y que estando perfectamen
te unidos , s i se les dejaba dar el p r i m e r 
go lpe l o d i r i g i r í a n t a n t o con t r a los unos 
como c o n t r a los o t ros . E n p o l í t i c a era 
Feder ico adversar io decidido de los Habs-
burgos, y por esto se h a b í a opuesto con 

todas sus fuerzas a l a e l e c c i ó n de M a x i 
m i l i a n o , y en r e l i g i ó n era adversar io m á s 
decidido t o d a v í a de l Papa , y po r lo m i s 
mo h a b í a abogado s iempre p o r l a i g u a l 
dad de todas las ramas protes tantes y 
por l a l i b e r t a d de pasar de una a o t r a , 
a l m i s m o t i e m p o que se h a b í a opuesto a 
p e r m i t i r que los pro tes tan tes se h i c i e r a n 
c a t ó l i c o s . Q u e r í a una u n i ó n estrecha de 
todos los protes tantes de todos los p a í 
ses pa ra l u c h a r c o n t r a e l c a to l i c i smo y 
a n i q u i l a r l o . 

M u y d i ferente era e l e lector A u g u s t o , 
que estaba en relaciones estrechas con 
l a casa de Habsburgo , y respecto de l a 
I g l e s i a c a t ó l i c a no era t a n g rande su 
h o s t i l i d a d como l a de Feder ico . Este, 
para pro teger y hacer t r i u n f a r l a r e l i 
g i ó n r e fo rmada h a b r í a pasado por enci
m a del I m p e r i o , m i e n t r a s que A u g u s t o 
c r e í a que e l sos ten imiento de l I m p e r i o 
era l a ú n i c a g a r a n t í a de u n p o r v e n i r 
provechoso. P o r t a n t o , no estaba p o r 
uniones parcia les den t ro de l I m p e r i o 
como l a p r o p o n í a e l e lec tor de l P a l a t i 
nado, n i por a l ianzas re l ig iosas de m i e m r 
bros sueltos o g rupos de ellos con e l ex
t r a n j e r o . P a r a A u g u s t o e l p o r v e n i r d e l 
I m p e r i o no c o n s i s t í a en e l t r i u n f o de l 
p ro tes tan t i smo, s ino en l a i g u a l d a d de 
derechos de las Ig le s i a s y en su buena ar
m o n í a y concordia . E n esto estr ibaba, en 
su o p i n i ó n , l a fuerza de A l e m a n i a , cuyo 
deber era oponerse a l a r e s t a u r a c i ó n de l 
poder pon t i f i c io y a l despot ismo de Es
p a ñ a ; pero su o p o s i c i ó n no l l egaba has ta 
mezclarse en guerras ext ranjeras , y se 
l i m i t a b a a man tener una escrupulosa 
n e u t r a l i d a d . 

S e g ú n se ve, estos p r i n c i p i o s p o l í t i c o s 
del e lector de Sajonia nada t e n í a n de v a 
r o n i l n i de p o l í t i c o , , pues que se apoya
ban en u n modo de exis tencia de l I m p e 
r i o , resu l tado de l a t r a d i c i ó n , pero no 
basado sobre una o r g a n i z a c i ó n f o r m a l . 
A q u e l soberano no consideraba que con 
l a n e u t r a l i d a d que é l se p r o p o n í a con
servar q u e d a r í a A l e m a n i a exc lu ida de 
los grandes m o v i m i e n t o s de las naciones 
y de l a é p o c a , y que adopta r una a c t i t u d 
semejante e q u i v a l í a a r enunc i a r a t oda 
m i s i ó n h i s t ó r i c a . 

A esta d i s p o s i c i ó n de á n i m o , que t a n 
di ferente era de l a del elector Feder ico , 
se a g r e g ó para A u g u s t o en e l a ñ o 1566 
e l asunto del duque de "Weimar, su pa
r i e n t e y enemigo , y de su consejero 
G-rumbach, asunto que le i n d u j o a e v i t a r 
todo lo que p o d í a d i sgus ta r a l empera
dor a c u y a sombra h a b í a de medra r . P o r 
todo esto c o n t e s t ó nega t ivamen te a l a 
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e x c i t a c i ó n de los cua t ro soberanos. re
un idos en H e i d e l b e r g , ca l i f icando las s i 
n ies t ras no t i c i a s de a l ianzas c a t ó l i c a s de 
i lus iones de a l g ú n genio t u r b u l e n t o y 
ocioso, que las h a c í a cor re r pa ra sem
b r a r desconfianzas y recelos ent re los 
p r í n c i p e s alemanes y e l emperador . T a m 
b i é n se n e g ó a adher i rse a las resolucio
nes tomadas poco d e s p u é s en l a r e u n i ó n 
de M a u l b r o n n , a lud iendo en apoyo de su 
n e g a t i v a a l a a p o s t a s í a de Feder ico a l 
desertar del l u t e r a n i s m o y alegando ade
m á s que una a c c i ó n co lec t iva de los p r í n 
cipes protes tantes alemanes no d a r í a 
n i n g ú n resu l tado a causa de las d i v i s i o 
nes que i m p e d i r í a n todo acuerdo. M i e n 
t r a s contestaba de este modo a sus cole
gas o f r ec ió a l emperador que c e d e r í a 
gustoso una pa r t e de sus t ropas a l r e y 
de E s p a ñ a pa ra emplear las en los P a í s e s 
Bajos . 

L a u n i ó n de los soberanos protes tan
tes alemanes c o n t r a el p e l i g r o que ame
nazaba a todos los protes tantes no pudo, 
pues, real izarse por cu lpa de l elector de 
Sajonia, cuyo ejemplo s o l í a n seguir casi 
todos los p r í n c i p e s soberanos de l N o r t e 
de A l e m a n i a . 

Entonces j u s t amen te l l e g a r o n a A l e 
m a n i a no t i c i a s de nuevas conmociones 
en e l Occidente . E n agosto de l a ñ o 1567 
e n t r ó e l duque de 'A lba en Bruse las , don
de puso presos a los condes de E g m o n t 
y de H o r n y a ot ros nobles, y c r e ó e l 
consejo de l orden p ú b l i c o . S i m u l t á n e a 
men te h a b í a es ta l lado en F r a n c i a l a se
g u n d a g u e r r a c i v i l . 

Entonces el e lector del P a l a t i n a d o no 
t i t u b e ó en proceder po r s í solo, y a que 
no h a b í a med io de concer ta r u n a a c c i ó n 
c o m ú n . N o quiero , d i j o , ser espectador 
ocioso de l incend io de l a casa del vecino 
has ta que sea t a r d e pa ra apaga r lo . S i n 
escuchar las exhor tac iones de l empera
dor n i los consejos de sus amigos , y s i n 
que le c o n t u v i e r a l a segur idad de que se 
e x p o n í a a l a h o s t i l i d a d de todo e l p a r t i 
do c a t ó l i c o de E s p a ñ a y de sus amigos , 
e n v i ó en d i c i embre de 1567 a su h i j o se
g u n d o , J u a n C a s i m i r o , con su c a b a l l e r í a 
a l socorro de los hugonotes acaudi l lados 
p o r C o n d é , dando a s í una prueba de su 
c a r á c t e r v a r o n i l y honrado , prueba d i g 
n a de su discurso de defensa ante e l 
emperador y d e m o s t r a c i ó n de que toda
v í a h a b í a en A l e m a n i a varones dec id i 
dos a i n t e r v e n i r en los sucesos europeos, 
aunque cal lasen cobardemente e l empe
r a d o r y los d e m á s magnates que compo
n í a n e l I m p e r i o . 

N o h i zo caso de l p ruden te consejo de l 
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duque de W u r t e m b e r g , e l cua l le d e c í a 
que antes de p rec ip i t a r se en n i n g ú n 
c o m p r o m i s o m e d i t a r a bien si l a suble
v a c i ó n de los hugonotes r e c o n o c í a una 
causa jus t a o si era ú n i c a m e n t e una re
s is tencia p u n i b l e a ' las ó r d e n e s de l a 
a u t o r i d a d l e g í t i m a , y re f l ex ionara s i l a 
e x p e d i c i ó n a r m a d a de su h i j o p o d í a ofen
der a l r e y de E s p a ñ a y de cons iguiente 
a S. M . e l emperador . E l elector Fede r i 
co c o n t e s t ó a este consejo b e n é v o l o que 
el p r í n c i p e de C o n d é y los suyos i b a n 
impulsados ú n i c a m e n t e por l a r e l i g i ó n 
que sus enemigos les q u e r í a n a r reba ta r . 

L a nueva gue r r a c i v i l francesa q u e d ó 
conc lu ida en marzo de 1568 con l a paz 
de L o n g j u m e a u . 

Entonces e l p r í n c i p e G u i l l e r m o de 
Orange d i ó p r i n c i p i o a su c a m p a ñ a en 
los P a í s e s Bajos, y t a m b i é n le a u x i l i ó 
Feder ico I I I de l me jo r modo que pudo, 
e n v i á n d o l e grandes subsidios y cap tu 
r ando en e l R i n u n a remesa de d ine ro 
des t inada a l duque de A l b a , s i n por esto 
cesar en sus esfuerzos, a l a ve rdad i n ú t i 
les, pa ra sacar a los p r í n c i p e s alemanes 
de su l e t a rgo y exc i t a r l es a a l ia rse con
t r a e l enemigo . L o que h i c i e r o n fué des
aprobar l a a c t i t u d agres iva de su com
p a ñ e r o y por p rudenc ia alejarse de é l . 

E l emperador estaba t a n i n d i g n a d o 
de l a conducta de Feder ico I I I , que el 
n u n c i o de l Papa j u z g ó l a o c a s i ó n favo
rab le pa ra p roponer le en e l ve rano de l 
a ñ o 1568 l a d e s t i t u c i ó n del elector t u r 
bulen to , o f r e c i é n d o l e pa ra e l lo e l apoyo 
y a u x i l i o de R o m a , E s p a ñ a y F r a n c i a . 
E l n u n c i o propuso a d e m á s dar e l electo
rado o a u n h i j o del emperador o a l a 
casa de B a v i e r a ; pero M a x i m i l i a n o j u z g ó 
esta med ida demasiado a t r e v i d a , porque 
siendo u n a taque d i rec to a l a indepen
dencia de u n m i e m b r o de l I m p e r i o , i n d i s 
p o n d r í a c o n t r a s í a amigos y enemigos. 

C A P I T U L O X 

I N T E L I G E N C I A E N T R E L O S E L E C T O R E S 
D E S A J O N I A Y D E L P A L A T I N A D O 

L e n t a m e n t e empezaron a comprender 
los p r í n c i p e s ' a l e m a n e s que era ar r iesga
do permanecer indi ferentes e i n a c t i v o s 
en presencia de las t remendas luchas 
que c o n m o v í a n los p a í s e s vecinos . E r a 
cada d í a m á s evidente que Fe l i pe I I es
taba decidido a r ea l i za r el p r o p ó s i t o de 
su padre de e x t e r m i n a r l a r e l i g i ó n p ro 
tes tan te j u n t a m e n t e con las l ibe r t ades 
y fueros de los P a í s e s Bajos. L a ejecu
c i ó n de este p r o p ó s i t o s e r í a , en efecto, 
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m u c h o ' m á s f á c i l s i bajo l a in f luenc ia de 
E s p a ñ a se p r o c e d í a de l m i s m o modo y 
s i m u l t á n e a m e n t e en los p a í s e s vecinos. 
E s t a idea e m p e z ó a i n q u i e t a r a l e lector 
de Sajonia, y a fines de l a ñ o 1567 c r e y ó 
descubr i r a l g u n a c o n e x i ó n entre las per
secuciones de los protestantes en los 
P a í s e s Bajos y en F r a n c i a . 

A l p rop io t i e m p o le o c u r r i ó l a idea de 
que E s p a ñ a p o d í a encon t ra r en las con
t iendas entre los duques de Sajonia y en 
e l p royec to de G r u m b a c h , e i g u a l m e n t e 
en l a conducta de Suecia y L o r e n a , mo
t i v o s pa ra establecer su poder en e l 
B á l t i c o en per ju ic io de D i n a m a r c a , con 
c u y a f a m i l i a r e a l el elector A u g u s t o es
taba emparen tado . U n o de los rebeldes 
de Go tha , l l a m a d o Mandels lohe , h a b í a 
encont rado as i lo en l a corte de L o r e n a ; 
e l duque de W e i m a r , J u a n G u i l l e r m o , 
su par iente , f a c i l i t a b a t ropas a l gob ie rno 
f r a n c é s con t r a los hugonotes , cosas que 
necesariamente d e b í a n crear a l e lector 
A u g u s t o enemigos en E s p a ñ a y F r a n c i a . 

Todo esto produjo p a u l a t i n a m e n t e un 
cambio en las ideas de A u g u s t o , y aun
que no era este cambio t a n g rande que 
le hiciese asociarse con e l elector del Pa-
l a t i n a d o , f a v o r e c i ó por lo menos ocu l t a 
men te l a e x p e d i c i ó n de l h i jo de é s t e . 
Cuando l a e j e c u c i ó n de los condes de 
E g m o n t y de H o r n y o t ros nobles de los 
P a í s e s Bajos a p r i n c i p i o s de j u n i o de 
1568 d e m o s t r ó l a b r u t a l t i r a n í a de l du
que de A l b a ; cuando las fuerzas e s p a ñ o 
las efectuaron repet idas incurs iones en 
e l t e r r i t o r i o a l e m á n ; cuando e l duque de 
A l b a se m e z c l ó en l a cont ienda en t r e l a 
c iudad de T r é v e r i s y su arzobispo, y 
cuando se r o m p i ó de f in i t i vamen te l a paz 
de L o n g j u m e a u , no respetada nunca por 
e l p a r t i d o c a t ó l i c o , y e s t a l l ó l a te rcera 
g u e r r a c i v i l en F r a n c i a , entonces deci
d i ó s e e l e lector A u g u s t o a t o m a r t a m 
b i é n , a su manera , u n a pa r t e a c t i v a en 
los sucesos, y se a c e r c ó a este fin a l elec
t o r Feder ico que h a b í a probado y a con 
hechos su r e s o l u c i ó n de proteger a l I m 
per io con t r a e l p e l i g r o que le amenazaba 
de pa r t e de E s p a ñ a y de l p a r t i d o c a t ó l i 
co en gene ra l . 

L a a p r o x i m a c i ó n ent re los dos electo
res se e f e c t u ó con e l casamiento de sus 
h i jos en 26 de n o v i e m b r e de 1568, a l cabo 
de cua t ro meses de negociaciones y a pe
sar de los e s c r ú p u l o s y o b s t á c u l o s r e l i 
giosos. L a no t ic ia , de este casamiento 
en t re I sabel de Sajonia y J u a n C a s i m i r o 
del P a l a t i n a d o fué rec ib ida con j ú b i l o en 
los P a í s e s Bajos y con bastante d isgus to 
en a lgunas ot ras par tes . 

H a s t a los p r í n c i p e s electores e c l e s i á s 
t icos de l a cuenca de l R i n se espantaron 
a l a v i s t a de las fuerzas numerosas que 
E s p a ñ a h a b í a r eun ido en los P a í s e s B a 
jos y de l despotismo b r u t a l que desple
gaba. A q u e l l o s electores t e m í a n ser ab
sorbidos y quedar reducidos, de sobera
nos t e r r i t o r i a l e s que eran, a meros d i g 
na ta r ios y p r í n c i p e s de l a I g l e s i a , pues 
que en T r é v e r i s h a b í a a lgunos centena
res de mosqueteros e s p a ñ o l e s y era de 
temer l a a n e x i ó n , s i n lo que p o d r í a v e n i r 
d e s p u é s s i las fuerzas e s p a ñ o l a s , aumen
tadas con t ropas i t a l i a n a s , l l e g a r a n a ser 
t o d a v í a m á s numerosas. 

T a n g rande era e l t e r ro r , que e l duque 
de J u l i c h , cuyo t e r r i t o r i o confinaba con 
e l de l electorado de Colon ia , d i m i t i ó su 
cargo de jefe de los cont ingentes a r m a 
dos de l a c i r c u n s c r i p c i ó n m i l i t a r de 
W e s t f a l i a , en v i s t a de las amenazas de l 
duque de A l b a . E n j u l i o de 1568 r e u n i é 
ronse estos p r í n c i p e s en B a c a r a t (Bacha-
rach) con e l elector del P a l a t i n a d o pa ra 
concertarse sobre lo que c o n v e n í a hacer 
en aquel la s i t u a c i ó n , y r e so lv ie ron env i a r 
una embajada a l emperador pa ra sup l i 
car le que in te rced ie ra cerca del gobie rno 
e s p a ñ o l pa ra que res tablec iera el o rden 
y l a t r a n q u i l i d a d en los P a í s e s Bajos y 
r e t i r a r a de a l l í sus t ropas . 

Este era u n paso, pero nada m á s ; era 
lo m i s m o que con ju ra r u n incend io p a r a 
que cese, en vez de apagar lo . E l elector 
Feder ico propuso en vano que todos se 
preparasen a rechazar de consuno el pe
l i g r o e s p a ñ o l y las e x t r a l i m i t a c i o n e s d e l 
duque de A l b a , s i e l emperador no l o 
h a c í a , y rechazar lo has ta c o n t r a l a vo 
l u n t a d del emperador; pero los p r í n c i p e s 
e c l e s i á s t i c o s no accedieron a esta p ropo
s i c i ó n . 

E l elector de Sajonia, m u y deseoso de 
que d e p a r t e de A l e m a n i a se hiciese a lgo 
en v i s t a de los sucesos que se desarro
l l a b a n en los P a í s e s Bajos, se b r i n d ó a 
a c o m p a ñ a r a l a embajada pa ra a ñ a d i r 
sus ins tanc ias a las de los embajadores, 
y has ta l l e g ó a p roponer l a i n t e r v e n c i ó n 
a r m a d a del emperador y de l I m p e r i o ; 
pero no a d m i t i ó l a idea de que los m i e m 
bros de l I m p e r i o se u n i e r a n para defen
derse y m a r c h a r a l a u x i l i o de los protes
tantes de los P a í s e s Bajos, s i e l empera
dor no lo h a c í a . P r i m e r o h a b r í a sacr i f i 
cado toda aquel la par te de A l e m a n i a que 
pe l ig raba , que consen t i r en f a l t a r a l a 
a r m o n í a en t re los m i e m b r o s del I m p e r i o 
y su jefe, es decir , en que se f a l t a r a a l 
emperador . 

Así fué que e n v i ó en su l u g a r u n em-
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bajador con orden de a ñ a d i r sus i n s t a n 
cias a las de l a embajada de l elector de 
B r a n d e b u r g o y a l a s o l i c i t u d redac tada 
en sent ido m u y genera l por los electores 
de l R i n , y ped i r e n é r g i c a m e n t e el aleja
m i e n t o de las t ropas e s p a ñ o l a s de l a pro
x i m i d a d de l I m p e r i o , pa ra e l c u a l e r an 
m á s pe l igrosas que los tu rcos y rusos, 
a tendidos los deseos de conquis ta de Es
p a ñ a . L o s embajadores d e b í a n recordar a l 
emperador su deber de i m p e d i r l a r u i n a 
de los P a í s e s Bajos y que se despojase a l 
I m p e r i o de u n m i e m b r o t a n precioso co-

U n i c a m e n t e deseaba que e l gob ie rno 
e s p a ñ o l procediera en los P a í s e s Bajos 
con b e n i g n i d a d y c o n s i d e r a c i ó n ; e l te
r r o r i s m o del duque de A l b a le asustaba, 
porque p o d í a ser causa de una subleva
c i ó n r e v o l u c i o n a r i a en A l e m a n i a ; pero, 
a pesar de esto, no pensaba n i r emota 
men te en i n t e r v e n i r con las a rmas . Su 
d u p l i c i d a d le impuso e l papel miserab le 
de u n a l m a d é b i l ; no quiso i r r i t a r con 
u n a n e g a t i v a r o t u n d a a los t res p r í n c i 
pes del I m p e r i o , y m u c h o menos ofender 
a l r e y de E s p a ñ a , en cuya cor te se edu-
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m o é s t e , a s e g u r á n d o l e a l p r o p i o t i e m p o 
que todos los m i e m b r o s de l I m p e r i o s in 
e x c e p c i ó n e s t a r í a n a su lado con sus v i 
das y haciendas como era su deber, de
mos t r ando con esto que cuando se t r a t a 
ba de l a c o n s e r v a c i ó n y f e l i c i d a d de l 
I m p e r i o y de p ro teger a sus miembros , 
todos desde e l emperador has ta e l ú l t i m o 
m a g n a t e estaban unidos . 

L a embajada de los electores, a l a cua l 
p a r a da r m a y o r i m p o r t a n c i a y peso a su 
m i s i ó n se h a b í a n agregado enviados de 
v a r i o s p r í n c i p e s p ro tes tan tes , l l e g ó a 
V i e n a en e l mes de sept iembre de 1568. 

E n l a cor te i m p e r i a l e l jefe m i l i t a r 
L á z a r o de S c h w e n d i y e l v i cecanc i l l e r 
Zas ius e ran en t re o t ras las personas m á s 
in f luyen tes . E n su o p i n i ó n d e b í a n ser ex
pulsados los e s p a ñ o l e s de los P a í s e s B a 
jos , y a u x i l i a d o e l p r í n c i p e de Orange; 
pero e l emperador o p i n ó de d i s t i n t o m o 
do. Gomo buen Habsbu rgo , era p a r t i d a 
r i o de E s p a ñ a ; desde u n p r i n c i p i o h a b í a 
aprobado l a conduc ta de su pa r i en te e l 
r e y Fe l i pe I I respecto de los p ro tes tan
tes de los P a í s e s Bajos, y has ta h a b í a l e 
a u x i l i a d o en su empresa amenazando a l 
p r í n c i p e de Orange con cas t iga r l e como 
p e r t u r b a d o r de l a paz. 

caban sus h i jos , y a esto se agregaba l a 
m u e r t e rec ien te de l i n f a n t e D o n Car los , 
o c u r r i d a en 23 de j u l i o , mue r t e que daba 
a los Habsburgos alemanes nuevas espe
ranzas de heredar el t r o n o de E s p a ñ a . 

Q u e j ó s e M a x i m i l i a n o a l conde L u i s de 
Ebers te in , embajador del e lector de Sa
j o n i a , que po r ser a m i g o de los protes
tantes le t e n í a n rencor sus he rmanos , e l 
Papa y e l r e y de E s p a ñ a ; pero e l emba
jador de é s t e d i jo que e n v i a r í a u n a em
bajada a M a d r i d s ó l o po r t a p a r l a boca 
a los alemanes. S c h w e n d i , que c o n o c í a 
a su soberano, conf ió a l embajador de l 
e lector de l P a l a t i n a d o que, a u n cuando 
e l emperador quisiese, no p o d r í a i n t e r 
v e n i r a f a v o r de los P a í s e s Bajos por las 
razones que acabamos de menc iona r . 
M a x i m i l i a n o a c c e d i ó por p u r a comedia 
a p r o c u r a r u n a r m i s t i c i o en t re e l duque 
de A l b a y e l p r í n c i p e de Orange . T a m 
b i é n e n v i ó a su he rmano , el a r c h i d u q u e 
Car los , a M a d r i d con e l encargo de i n 
d u c i r a l r e y de E s p a ñ a a hacer l a paz y 
dec i r le que e l emperador se v e í a t a n ase
d iado de exhor tac iones a i n t e r v e n i r en 
los P a í s e s Bajos con las a rmas pa ra po
ner fin a l despotismo e s p a ñ o l , que t e m í a 
tener que ceder. 
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Pero luego se a r r e p i n t i ó de esta t í m i 
da amenaza, porque habiendo fa l lec ido 
a p r i n c i p i o s de oc tubre de 1568 l a terce
r a esposa de Fe l i pe I I , r e c i b i ó esta n o t i 
c ia con l a del deseo de l r e y de c o n t r a e r 
cuar tas nupcias , l o c u a l le indujo a en
v i a r i n m e d i a t a m e n t e a su he rmano en 
M a d r i d l a orden de ofrecer a l r ey su h i j a 
m a y o r A n a por esposa y asegurar le que 
l a amenaza de no poder r e s i s t i r y a a las 
ins tanc ias de los que le exhor t aban a i n 
t e r v e n i r en los P a í s e s Bajos no h a b í a 
sido m á s que u n s i m u l a c r o pa ra conten
t a r a los p r í n c i p e s alemanes, y que po r 
su p a r t e se c o n t e n t a r í a con cua lqu ie ra 
c o n t e s t a c i ó n con t a l que estuviese redac
t ada de modo que é l l a pudiese e n s e ñ a r 
a los p r í n c i p e s electores. 

Fe l ipe I I r e c h a z ó en su c o n t e s t a c i ó n 
o f i c i a l todos los pun tos que abarcaba l a 
c a r t a i m p e r i a l respecto de los P a í s e s 
Bajos en u n t o n o t a n brusco y a l t ane ro , 
que M a x i m i l i a n o no se a t r e v i ó a ense
ñ a r l a a los p r í n c i p e s sino d e s p u é s de ha
ber la du lc i f icado a lgo , es decir , que l a 
fa l s i f i có . ¡ T a n abyecto y s e r v i l se mos
t r ó e l emperador a l e m á n respecto del 
r e y de E s p a ñ a en el m o m e n t o en que los 
magna tes le i n s t a b a n a c o m b a t i r a l a 
cabeza de todo el I m p e r i o en los P a í s e s 
Bajos c o n t r a e l gob ie rno e s p a ñ o l y su 
t i r a n í a ! 

E l elector de Sajonia, disgustado de l a 
conducta de M a x i m i l i a n o , e s t r e c h ó su 
a m i s t a d con e l e lector del P a l a t i n a d o , y 
no d i ó o í d o s a l duque A l b e r t o de B a v i e -
ra , que t r a b a j ó pa ra hacer le en t r a r en l a 
l i g a de L a u d s b e r g . 

E n j u n i o de 1570 se ce lebraron en H e i 
de lberg con g r a n fausto y en presencia 
de l a m a y o r p a r t e de los p r í n c i p e s p ro 
testantes las bodas de A n a de Sajonia 
con J u a n C a s i m i r o del P a l a t i n a d o . 

E n e l Oeste se presentaba e l ho r i zon te 
m á s obscuro que nunca . E l gobierno te
r r o r í f i c o del duque de A l b a (1) h a b í a l l e 
gado a l co lmo de l a fe roc idad en los 
P a í s e s Bajos, y en F r a n c i a r u g í a l a gue
r r a c i v i l en l a c u a l los hugonotes l l e v a 
ban l a peor pa r t e . E l e lector Feder ico 
ins taba m á s que nunca por l a i n t e r v e n 
c i ó n d i rec ta , y v o l v i ó a recomendar l a 
f o r m a c i ó n de u n a vas ta l i g a defensiva 
de todos los soberanos protes tantes i n -

(1) El duque de Alba no hizo más que cumplir 
las órdenes de Felipe I I , para quien la herejía era 
el crimen mayor. No pueden aprobarse las cruel
dades cometidas entonces en los Países Bajos; pero 
bueno es advertir que los protestantes, donde do
minaban sin contradicción, no se mostraban más 
benignos que sus adversarios.—^iV. de M.) 

cluso e l de I n g l a t e r r a ; pero siendo con
t r a r i o e l elector de Sajonia a toda idea 
de uniones p a r t i c u l a r i s t a s , f r a c a s ó l a 
p r o p o s i c i ó n de Feder ico en l a conferen
cia que los p r í n c i p e s pro tes tan tes t u v i e 
r o n con este objeto en E r f u r t en el a ñ o 
1569. E l e lector del P a l a t i n a d o no se mez
c l ó esta vez en l a gue r r a c i v i l de F r a n 
cia , q u i z á s por no h e r i r l a su scep t ib i l i 
dad de su colega de Sajonia, o q u i z á s por 
e l m a l estado de su hacienda, m u y des
ca labrada por los sacr i f ic ios que h a b í a 
hecho a f avo r de los hugonotes y del 
p r í n c i p e de Orange . 

L o s p r í n c i p e s que as i s t i e ron a las bo
das de H e i d e l b e r g , s i n exceptuar a l pa
dre de l a n o v i a , se p re s t a ron a firmar 
una s ú p l i c a co l ec t iva que d i r i g i e r o n a l 
r e y de F r a n c i a pa ra que concediera a los 
hugonotes e l l i b r e e jercic io de su r e l i 
g i ó n , d á n d o l e de paso a entender con 
bastante c l a r i d a d que e l I m p e r i o a l e m á n 
no p o d í a m i r a r i n a c t i v o l a c o n t i n u a c i ó n 
d é l a g u e r r a c i v i l en F r a n c i a s in l a s t i 
m a r sus intereses p rop ios . Es te lenguaje 
c o n t r i b u y ó a que el gob ie rno f r a n c é s , 
cansado y a de s u f r i r l a in f luenc ia s iem
pre creciente de E s p a ñ a , concediera a sus 
s ú b d i t o s protes tantes en l a paz de Sa in t -
G e r m a i n en L a y e , del 8 de agosto de 
1670, mayores ventajas que n u n c a . 

S i n embargo , en genera l l a a c t i t u d del 
elector de l P a l a t i n a d o , en todo e l t i e m 
po que d u r ó su buena i n t e l i g e n c i a con el 
elector A u g u s t o , y de cons iguiente l a 
a c t i t u d de todo e l p a r t i d o p ro tes tan te 
a l e m á n se a d a p t ó a los p r i n c i p i o s con
servadores del de Sajonia, siendo e v i 
dentemente el de l P a l a t i n a d o el que 
c e d i ó . 

E l p a r l a m e n t o que se r e u n i ó en 13 de 
j u l i o de 1570 en E s p i r a , pocas semanas 
d e s p u é s de las bodas de H e i d e l b e r g , de
m o s t r ó l o que p o d í a l a buena i n t e l i g e n 
cia en t re los dos jefes de l p a r t i d o protes
t an te . Y a l a c i r c u n s t a n c i a de que los 
magnates protes tantes que se h a b í a n re
un ido en H e i d e l b e r g se presentasen m u y 
l en tamen te en l a c iudad de E s p i r a , t a n 
poco d i s tan te , y l a de que el elector de 
Sajonia n i s iqu iera compareciese, i nqu i e 
t a r o n a los c a t ó l i c o s , que t o m a r o n esta 
a c t i t u d po r u n a d e m o s t r a c i ó n ca lcu lada 
del p a r t i d o p ro tes t an te . 

E l emperador se h a b í a propuesto i m 
ped i r que en adelante los protes tantes 
alemanes a u x i l i a r a n a sus c o r r e l i g i o n a 
r ios en e l ex t ran je ro , y p i d i ó que s in au
t o r i z a c i ó n del emperador n i n g ú n po ten
tado a l e m á n p e r m i t i e r a en su t e r r i t o r i o 
enganches de tropa p a r a e l extranjero. 
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E n esta p e t i c i ó n v i e r o n los potentados 
u n a taque a sus derechos soberanos, y 
los de l p a r t i d o pro tes tan te l o g r a r o n f á 
c i l m e n t e , p r e s e n t á n d o s e esta vez unidos , 
que l a p r o p o s i c i ó n , s i no r o t u n d a m e n t e 
rechazada, fuese t a n cercenada que a l 
fin q u e d ó reduc ida a l s imp le aviso que 
d a r í a n los s e ñ o r e s t e r r i t o r i a l e s a l empe
r a d o r de que en sus domin ios i b a n a h a ' 
cerse enganches. 

N o f u é m á s fe l i z M a x i m i l i a n o con l a 
p r e g u n t a ma l i c io sa , que se r e f e r í a e v i 
dentemente a l elector Feder ico , y se d i 
r i g í a a saber q u é pena se d e b í a i m p o n e r 
a los que h a b í a n t o m a d o pa r t e en l a ú l 
t i m a c a m p a ñ a francesa, y s i e l I m p e r i o 
t e n í a o b l i g a c i ó n de pres tar a u x i l i o a u n 
m i e m b r o del I m p e r i o que h a b í a ofendi 
do a u n poten tado ex t ran je ro haciendo 
a rmas c o n t r a é l . A esta ú l t i m a p r e g u n t a 
contes ta ron los magnates protes tantes 
a f i r m a t i v a m e n t e , es decir , que el I m p e 
r i o d e b í a a u x i l i a r t a m b i é n a t a l m i e m 
bro c o n t r a todos los ataques. 

V i e n d o M a x i m i l i a n o el asunto t a n m a l 
parado , no se a t r e v i ó a r e p r o d u c i r su 
t e n t a t i v a fracasada cua t ro a ñ o s antes 
en e l p a r l a m e n t o de A u g s b u r g o , de ex
c l u i r a l e lector del P a l a t i n a d o de l a paz 
r e l ig iosa , y a d e m á s r e t i r ó o t ro p u n t o que 
h a b í a enunciado y a pa ra ser debat ido, a 
saber: l a p r e g u n t a sobre l o que c o n v e n í a 
hacer respecto de las sectas re l ig iosas 
existentes en e l I m p e r i o , 

L o s p ro tes tan tes alemanes se mos t r a 
r o n entonces unidos , s i b ien po r ú l t i m a 
vez, respecto de l e x t r a n j e r o , como se 
h a b í a n mos t r ado en los asuntos i n t e r i o 
res, y e n v i a r o n una embajada a l r e y de 
F r a n c i a pa ra f e l i c i t a r l e con m o t i v o de 
su casamiento con l a a rchiduquesa I sa 
bel y de l r e s t ab lec imien to de l a paz, y 
pa ra ofrecerle en caso necesario su au
x i l i o . 

L a embajada fué r ec ib ida con los ho
nores debidos y su orador H u b e r t o L a n -
gae t i n t e r c e d i ó en t é r m i n o s elocuentes a 
f avo r de los hugonotes . • 

L a paz de S a i n t - G e r m a i n i n t r o d u j o u n 
no tab le cambio en l a p o l í t i c a i n t e r i o r de 
F r a n c i a . E l cu idado que a l r e y i n s p i r a 
ba l a p o l í t i c a de los duques de Gruisa le 
i b a alejando de l a de E s p a ñ a , y l a santa 
l i g a fo rmada po r e l Papa , E s p a ñ a y V e -
necia c o n t r a los t u r c o s d e s p e r t ó los ma
yores recelos en e l gobie rno f r a n c é s . E n 
sep t iembre de 1571 se p r e s e n t ó C o l i g n y , 
enemigo m o r t a l de E s p a ñ a , en l a cor te 
de F r a n c i a , y cada d í a fué m a y o r e l i n 
flujo que e j e r c ió en el á n i m o de l r ey , 
t a n t o que se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n l a 

idea de u n a g u e r r a c o n t r a E s p a ñ a , se 
p r e s t ó a u x i l i o a los sublevados de los 
P a í s e s Bajos con t r a e l duque de A l b a , y 
agentes franceses, en t re el los G-aspar de 
Schomberg , t r a b a j a r o n en las cortes de 
A l e m a n i a a f avo r de una a p r o x i m a c i ó n 
m á s í n t i m a en t re ellas y l a de F r a n c i a . 
N o h a y que dec i r que el e lector del Pa
l a t i n a d o a c e p t ó con avidez l a idea de se
mejan te l i g a ; mas no a s í los soberanos 
de Sajonia y Hesse, que no qu i s i e ron pa
sar de una r e l a c i ó n amis tosa . 

L a r e ina I sabe l de I n g l a t e r r a , a l a 
c u a l l a cor te de F r a n c i a h izo proposic io
nes t a m b i é n pa ra proceder m a n c o m u n a -
damente c o n t r a E s p a ñ a , se m o s t r ó a l 
p r i n c i p i o favorab le a esta idea ; pero 
cuando Car los I X estuvo a p u n t o de 
emprender l a gue r ra , aquel la soberana 
no t u v o v a l o r para-ponerse ab ie r t amente 
a l l ado de l gob ie rno f r a n c é s , y eso que 
las personas in te l igen tes juzgaban en
tonces perdidos a los hugonotes s i las 
negociaciones de F r a n c i a con I n g l a t e r r a 
y con los soberanos protes tantes de A l e 
m a n i a no l l egaban p r o n t o a fe l iz t é r 
m i n o . 

L a t e m i d a y espantosa c a t á s t r o f e t u v o 
efecto en l a Noche de San B a r t o l o m é , 24 
de agosto de 1572, en que e l rey d é 
F r a n c i a i n a u g u r ó en su p a í s con una 
fa lac ia nunca v i s t a e l r é g i m e n saugr ien-
to del duque de A l b a . I m p o s i b l e es saber 
h o y hasta q u é g rado c o n t r i b u y e r o n a l a 
h o r r i b l e ma tanza l a reserva de los p r í n 
cipes alemanes y l a v a c i l a c i ó n del go
b ie rno i n g l é s , o s i fué s implemen te l a 
e j e c u c i ó n de u n p l a n med i t ado , prepa
rado con caute la y fa lac ia infernales , 
desde m u c h o t i e m p o . 

L o s c a t ó l i c o s ap laud ie ron m i e n t r a s los 
protes tantes quedaron estupefactos de 
t e r r o r y d i j e r o n que aquel la sangr ien ta 
escena no era sino l a e j e c u c i ó n de las 
resoluciones del conc i l i o de T r e n t o q u é 
habiendo empezado en los P a í s e s Bajos 
con t inuaba en F r a n c i a y e n c o n t r a r í a su 
r emate en A l e m a n i a . E l e lector del Pa
l a t i n a d o se v i ó con su p a í s expuesto 
antes que todos y no t a r d ó en saberse 
que l a cu r i a r o m a n a agui joneaba a l em
perador a que acabase de una vez con el 
c a l v i n i s m o de l P a l a t i n a d o y des t ronara 
a l soberano de este p a í s . M á s que nunca 
e s fo r zóse entonces Feder ico I I I po r u n i r 
a los alemanes pa ra su defensa c o m ú n , 
y sa lvar por lo menos a los P a í s e s Bajos 
a u x i l i a n d o a l p r í n c i p e de Orange , pero 
su p r i m e r paso f r a c a s ó : los soberanos 
vecinos de S i m m e r n , A n s p a c h y B a d é n , 
que a su i n v i t a c i ó n se r eun ie ron con éí 
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en el mes de sept iembre en H e i d e l b e r g , 
se negaron a aceptar sus proposiciones, 
y su esperanza de ve r a su lado en l a 
h o r a de l m a y o r p e l i g r o a l elector de Sa
jorna r e c i b i ó u n t e r r i b l e d e s e n g a ñ o . 

C A P Í T U L O X I 

L A CAÍDA DE L A D O C T R I N A DH M B L A N C H -
TON B N S A J O N I A 

L a cont ienda en t re e l elector A u g u s t o 
y su pa r i en te e l duque de W e i m a r , p ro 
tector de l l u t e r a n i s m o r í g i d o represen
tado po r r i a o i o y sus pa r t i da r io s , h a b í a 
f a c i l i t a d o a l a escuela t e o l ó g i c a de Me-
l a n c h t o n , d o m i n a n t e en W í t t e n b e r g y 
L é i p z i g , e l d o m i n i o en toda l a Sajonia 
e lec tora l . Y a hemos d i cho que el e lector 
A u g u s t o , m u y d i fe ren te en este p u n t o 
de su Colega de l P a l a t i n a d o , no t e n í a n i 
l a capacidad n i l a i n c l i n a c i ó n de é s t e a 
i n t e r v e n i r en las diferencias de las v a 
r i as escuelas t e o l ó g i c a s protes tantes . 
C r e y ó , porque se lo h a b í a n d icho , que 
los adeptos de M e l a n c h t o n eran t a n bue
nos lu te ranos como pensaba ser é l m i s 
mo , y les dejó hacer, porque a d e m á s 
declaraban l a gue r ra a P l a c i ó y sus par
t i da r io s , cuyo l u t e r a n i s m o le era m u y 

n t i p á t i c o . 

P a r t i d a r i o s de M e l a n c h t o n le rodea
ban; sus consejeros e ran todos adeptos 
del l u t e r a n i s m o moderado, sobre todo 
Gaspar P é u c e r , y e r n o de M e l a n c h t o n y 
c a t e d r á t i c o de m a t e m á t i c a s y de h i s t o r i a 
en l a u n i v e r s i d a d de W í t t e n b e r g , y des
p u é s m é d i c o de c á m a r a de A u g u s t o , que 
le h o n r ó con favores e x t r a o r d i n a r i o s , 
h a c i é n d o l e p a d r i n o de uno de sus h i jo s . 
E r a n t a m b i é n consejeros de l e lector e l 
doc to r Craco, y e r n o de Bugenhagen , los 
t e ó l o g o s Schutz, que se l l a m ó Sag i t t a -
r i u s , p redicador de pa lac io , J u a n S t ó s s e l , 
decano e inspector de las iglesias de 
P i r n a y su d i s t r i t o , y o t ros . 

H a b í a , s i n embargo , lu te ranos o r to 
doxos en Sajonia, y p r i n c i p a l m e n t e en 
l a cor te , donde representaban esta es
cuela p ro tes tan te las s e ñ o r a s , que e r an 
m u y aficionadas a discusiones t e o l ó g i c a s 
y a hacer p ropaganda de su r e l i g i ó n , 
siendo las p r imeras l a m i s m a esposa del 
elector , su madre l a r e ina v i u d a de D i 
n a m a r c a y su t í a l a duquesa I sabe l de 
M e c k l e m b u r g o , todas las cuales estaban 
en relaciones con l a m a y o r pa r t e de los 
e c l e s i á s t i c o s de Dresde y t raba jaban po r 
a p a r t a r a l e lector de sus consejeros p a r a 
hacer t r i u n f a r en todo e l p a í s e l l u t e r a 
n i s m o p u r o , cosa impos ib l e m i e n t r a s los 

consejeros man tuv i e sen a l e lector en l a 
creencia de que e ran buenos lu t e ranos . 

E n 1571 l a f a c u l t a d t e o l ó g i c a de W í t 
t enberg p u b l i c ó u n catecismo que era 
s implemen te u n ex t r ac to de l cuerpo de 
d o c t r i n a de M e l a n c h t o n , es decir , l a doc
t r i n a o f i c i a l de l a I g l e s i a de Sajonia, 
sancionada po r e l soberano. Es te l i b r o , 
dest inado a l uso de las escuelas, s u s c i t ó 
v io len tos ataques de los lu te ranos o r to 
doxos y d i ó l u g a r a una nueva c a m p a ñ a 
t e o l ó g i c a en t re los dos pa r t i dos . E l elec
t o r , a b u r r i d o de t a n t a p o l é m i c a , h a b r í a 
prefer ido que no se hubiese impreso e l 
l i b r o ; pero l l a m ó a Dresde a los t e ó l o g o s 
de l a u n i v e r s i d a d y a los p r i nc ipa l e s 
inspectores e c l e s i á s t i c o s de d i s t r i t o pa ra 
que se defendieran de l a sospecha de 
c a l v i n i s m o haciendo su p r o f e s i ó n de fe 
respecto de l a c o m u n i ó n . L o s l l amados 
h i c i e r o n lo que e l elector p e d í a y le en
t r e g a r o n en 10 de oc tubre de 1571 una 
e x p o s i c i ó n en l a cua l se esforzaron en 
p robar que l a d o c t r i n a de M e l a n c h t o n era 
l a de L u t e r o desar ro l lada y ac la rada . 

E l elector q u e d ó por l o p r o n t o satisfe
cho; pero cuando le d i j e ron que los t e ó 
logos de H e i d e l b e r g h a b í a n ap laud ido 
l a e x p o s i c i ó n como conforme a su doc
t r i n a , c o n c i b i ó sospechas y p i d i ó a sus 
t e ó l o g o s una cor ta , precisa y c l a r a ex
p l i c a c i ó n de l a d i fe renc ia que h a b í a en
t re su d o c t r i n a y l á de H e i d e l b e r g . E n 
tonces, en l u g a r de ser francos y confe
sar que en los puntos p r inc ipa le s no 
h a b í a d i fe rencia , los t e ó l o g o s de W í t 
t enberg fo rza ron e l sent ido de las pala
bras y e l abora ron una d i fe renc ia ficticia 
en t re ambas doc t r inas . E l elector, no 
satisfecho con su e x p l i c a c i ó n , p i d i ó ver 
en una sola hoja contrapuestos los p u n 
tos p r inc ipa l e s de las dos escuelas. T a m 
b i é n se a r r e g l ó esta hoja a l gus to de los 
p a r t i d a r i o s de M e l a n c h t o n p o r e l decano 
o super in tendente S t ó s s e l ; y e l predica
dor de palacio , S c h ü t z , se d e c l a r ó con
fo rme con e l escr i to , a pesar de ser u n a 
s u p e r c h e r í a cobarde, con lo c u a l los 
p a r t i d a r i o s de M e l a n c h t o n l o g r a r o n o t r a 
vez t r i u n f a r de sus adversar ios y per
suadir a l soberano que el los nada t e n í a n 
de ca lv in i s t a s y que e ran buenos l u t e 
ranos . 

M u c h o s en t im ien to causaba a l elector 
A u g u s t o el e n f r i a m i e n t o de sus re lacio
nes con e l emperador; antes de l a t e r r i 
ble ma tanza de l a Noche de San B a r t o 
l o m é le h a b í a p a r t i c i p a d o que su i n t e n 
c i ó n no era seguir l a p o l í t i c a del e lector 
de l P a l a t i n a d o , y finalmente, pa ra da r 
a M a x i m i l i a n o una prueba de l a since-
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r i d a d de su deseo de reanudar las buenas 
relaciones de antes, h izo con su esposa 
en febrero de 1573 una v i s i t a a l a cor te 
i m p e r i a l de V i e n a , y en seguida queda
r o n restablecidas las a n t i g u a s relaciones 
amistosas. E l elector, pa ra sincerarse 
de l a sospecha de que se o p o n í a a l a 
e l e c c i ó n de u n H a b s b u r g o pa ra r e y de 
Romanos , se a p r e s u r ó a acceder a l deseo 
de M a x i m i l i a n o de ve r elegido a su h i j o 
m a y o r R o d u l f o . Es de suponer que e l 
emperador h izo en aquel la o c a s i ó n cuan
to pudo, a tendido su odio a l c a l v i n i s m o , 
pa ra a p a r t a r a su h u é s p e d de su colega 
del P a l a t i n a d o , i n f u n d i r l e sospechas 
c o n t r a sus t e ó l o g o s , y deshacerse de 
el los en e l caso de r e su l t a r probada su 
c o n f o r m i d a d con los t e ó l o g o s de H e i d e l -
berg . Con e l a u x i l i o de l a esposa y sue
g r a del e lector l o g r ó e l emperador t a m 
b i é n este deseo, cosa t e m i d a y p r e v i s t a 
p o r los protes tantes desde e l i n s t an t e en 
que A u g u s t o e m p r e n d i ó e l v ia je a l a 
cor te i m p e r i a l . 

A su regreso c o m e t i ó u n acto b r u t a l 
con e l c u a l p a r e c i ó i n d i c a r que S3 i n c l i 
naba m á s bien del l ado de sos t e ó l o g o s , 
p a r t i d a r i o s de l a d o c t r i n a d e M e l a n c h t o n , 
que del l ado de l l u t e r a n i s m o r í g i d o ; por
que, habiendo fa l lec ido en 3 de marzo de 
1573 e l duque J u a n Grui l le rmo de W e i -
m a r , e l g r a n p r o t e c t o r de los adeptos de 
E lac io , y habiendo n o m b r a d o tu tores de 
sus dos h i jos menores a dos p r í n c i p e s 
amigos , recelando con r a z ó n de l elector 
A u g u s t o , é s t e a n u l ó e l t es tamento de su 
pa r i en t e y se e n c a r g ó a l a fuerza de l a 
t u t e l a y de l a regencia del p a í s , en cuyos 
cargos le c o n f i r m ó e l emperador . L o 
p r i m e r o que h izo entonces A u g u s t o fué 
poner t é r m i n o a l despotismo de los lu te 
ranos f a n á t i c o s ; e x p u l s ó de l p a í s a Hes-
shus y W i g a n d , d e s t i t u y ó a l super in
tendente Res ino y a l p red icador de pa
l ac io G-erhard; dispuso una v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n a las igles ias de todo e l p a í s 
y o r d e n ó a todos los e c l e s i á s t i c o s adhe
r i r s e con su firma a l a e x p o s i c i ó n de 
Dresde so pena de ser expulsados de l 
t e r r i t o r i o . L a m a y o r pa r t e p r e f i r i ó e m i 
g r a r , y en las vacantes fueros colocados 
t e ó l o g o s j ó v e n e s de W í t t e n b e r g . Es de
c i r , que e l l u t e r a n i s m o de F l a c i o fué 
expulsado y sus t i t u ido en e l p a í s por e l 
l u t e r a n i s m o de M e l a n c h t o n , en o p i n i ó n 
de l e lector A u g u s t o conforme a l a doc
t r i n a de L u t e r o , y que r e g í a en e l resto 
de los t e r r i t o r i o s sajones. Mas no t a r d ó 
aque l soberano en a d v e r t i r su e r ro r y 
entonces a c a b ó t a m b i é n l a d o m i n a c i ó n 
de l a d o c t r i n a t r i u n f a n t e . , 

Desde el n o m b r a m i e n t o de Jo rge L i s -
t en io , l u t e r a n o r í g i d o , pa ra p red icador 
( c a p e l l á n ) de pa lac io en 1572 h a b í a esta
l l ado a l a v i s t a de l m i s m o soberano una 
d i spu ta t e o l ó g i c a que en nada c e d í a a l a 
susci tada por Hesshus en He ide lbe rg^ 
L o s dos predicadores. L í s t e n l o , l u t e r ano 
r í g i d o , y S c h ü t z (Sag i t a r io ) , p a r t i d a r i o 
de l a d o c t r i n a de M e l a n c h t o n , se d i spu ta 
r o n l a in f luenc ia de l a cor te . E l p r i m e r o 
a t a c ó en sus sermones a su colega y a 
los t e ó l o g o s de W í t t e n b e r g , l l a m a n d o a 
su a u x i l i o los ca l i f i ca t ivos m á s groseros 
e insu l tan tes . 

Es tando a s í las cosas, a p a r e c i ó en los 
ú l t i m o s d í a s de sept iembre de 1573 u n 
escr i to con e l t í t u l o de Exegesis , obra 
de u n au to r a n ó n i m o , sobre l a c o m u n i ó n 
en e l sent ido de M e l a n c h t o n con l a t en
dencia a f a c i l i t a r una c o n c i l i a c i ó n en t re 
los lu te ranos y ca lv in i s t a s , y con este 
m o t i v o el a u t o r c i taba en su escr i to los 
puntos en que M e l a n c h t o n d i s c r e p ó de l a 
d o c t r i n a l u t e r a n a de l a c o m u n i ó n , ha
ciendo a s í , s i n segunda i n t e n c i ó n , pa
tente y p ú b l i c a l a d i ferencia entre ambas 
doc t r inas , d i ferencia negada t an tas ve
ces por los t e ó l o g o s de W í t t e n b e r g . 

E n cua lqu ie r o t ro t i e m p o no h a b r í a 
a d q u i r i d o este escr i to m á s i m p o r t a n c i a 
que t an tos o t ros que en aque l la é p o c a se 
p u b l i c a r o n en g r a n n ú m e r o t r a t a n d o de l 
m i s m o asunto; pero entonces fué u n a 
r e v e l a c i ó n pa ra el elector A u g u s t o que, 
d e s p u é s de haber expulsado e l l u t e r an i s 
m o de F l a c i o y sus propagadores , estaba 
decidido a hacer lo m i s m o con e l c a l v i 
n i smo , y hubo de reconocer que é s t e era 
cabalmente l a r e l i g i ó n a l a cua l é l h a b í a 
dado l a preferencia en sus Estados cre
y é n d o l a buenamente l u t e r a n a . D e todas 
partes se le i n s t ó para que examinase l a 
c u e s t i ó n de una vez a fondo y procediera 
d e s p u é s s i n c o n s i d e r a c i ó n a nadie . I n 
ves t igando l a procedencia de l escr i to , 
r e s u l t ó haber sido impreso y publ icado 
p o r e l l i b r e r o Y o g e l í n en L é i p z i g , y é s t e 
d e s i g n ó como au to r a u n m é d i c o de G lo -
g a u l l a m a d o Curaeus, que h a b í a pasado 
a mejor v i d a en enero de aquel m i s m o 
a ñ o de 1573. 

Despertados y a los recelos, no se con
t e n t ó e l e lec tor con este resul tado, por
que se h a b í a sospechado que e l au to r 
fuese u n t e ó l o g o de W í t t e n b e r g ; e s c r i b i ó 
a l c a p e l l á n o p red icador del pa lac io de 
su h i j a en H e i d e l b e r g p i d i é n d o l e que le 
dijese cuanto supiera de una i n t e l i g e n c i a 
secreta en t re los t e ó l o g o s sajones y los 
de l P a l a t i n a d o ; y e l e c l e s i á s t i c o c i t ado , 
l u t e r ano r í g i d o y t a m b i é n g r a n d i s c í p u -
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l o de Baco, c o n t e s t ó en su car ta , escr i ta 
en una de sus horas de m á s e x c i t a c i ó n , 
que los t e ó l o g o s sajones eran c r i p to - ca l -
v i n i s t a s , y d e s p u é s de e x p l i c a r este p u n t o 
difusamente , e x c i t ó a l fin de su ca r t a a l 
elector, sobre el cua l d e c í a que t e n í a fija 
l a v i s t a toda l a c r i s t i a n d a d , a t o m a r 
disposiciones e n é r g i c a s c o n t r a aquel la 
gente antes que e l d i ab lo lo echara a 
perder todo. 

Poco d e s p u é s c a y ó en manos de L í s 
t en lo una ca r t a de S t ó s s e l d i r i g i d a a 
S c h ü t z , y l a e n t r e g ó a l elector, el c u a l 
en v i s t a de su contenido o r d e n ó u n re
g i s t r o en casa de S c h ü t z . L o s escri tos 
que a l l í se e n c o n t r a r o n o r i g i n a r o n o t r o 
r e g i s t r o en casa de P é u c e r . E l resul tado 
de estas pesquisas fué encon t r a r una 
m u l t i t u d de car tas de notabi l idades adic
tas a l a d o c t r i n a de M e l a n c h t o n , que en 
e l t ono de confianza que suele r e i n a r 
en t re co r r e l i g iona r io s y amigos se f r a n 
queaban, y hab lando de los sucesos del 
d í a , se l amen taban de que en l a cor te 
gobernaran las mujeres, y del consisto
r i o e c l e s i á s t i c o de Meissen sobornado 
por e l gobierno; se mofaban de L i s t e n i o , 
v i t u p e r a b a n l a d o c t r i n a l u t e r a n a de l a 
c o m u n i ó n , ensalzaban a varones no ta 
bles de l a ig l e s i a c a l v i n i s t a , el catecis
mo de W í t t e n b e r g y el escr i to Exegesis . 
P é u c e r d e c í a en una ca r t a que l a verdad , 
que no h a b í a n l og rado ahogar r í o s de 
sangre en F r a n c i a y los P a í s e s Bajos , 
t r i u n f a r í a t a m b i é n en A l e m a n i a . E n o t r a 
ca r t a d e c í a e l m i s m o au to r : «si t u v i é s e 
mos de nues t ra pa r t e l a suegra, p r o n t o 
s e r í a nuest ro t a m b i é n e l y e r n o . » Todas 
estas y otras frases c o m p r o m e t í a n a sus 
autores, pero no e ran c r im ina l e s , sa lvo 
e l descaro con que l a m a y o r par te de los 
autores h a b í a negado pertenecer a u n a 
escuela con l a c u a l concordaban en sus 
car tas . 

A s í supo el e lector que l a d o c t r i n a of i 
c i a l de su p a í s era en el fondo l a m i s m a 
que p r e v a l e c í a en e l P a l a t i n a d o y en 
Suiza, lo cua l e x c i t ó su i r a has ta u n 
g rado desconocido porque se v i ó enga
ñ a d o , bur lado y has ta he r ido en su hon 
r a personal po r u n a cá f i l a de h i p ó c r i t a s 
en los cuales h a b í a puesto toda su con
fianza. N o se c o n t e n t ó con cas t igar los , 
s ino que quiso vengarse de Stossel y 
S c h ü t z , que estaban en i n t e l i g e n c i a se
cre ta pa ra en t r ega r el p a í s a l c a l v i n i s 
m o ; de P é u c e r , « u n o de los p r inc ipa les 
jefes y causante de todo e l m a l » y a l 
cua l se a c u m u l ó hasta querer pasar e l 
e lectorado o t r a vez a l a r a m a ernes t ina 
que desde a n t i g u o l o h a b í a p o s e í d o , y 

has ta del corpu len to doc tor Craco, « p a 
t r ó n e i n s t i g a d o r de t o d o s . » A todos 
m a n d ó prender y f o r m a r causa por cons
pi radores y por querer i n t r o d u c i r en e l 
p a í s e l c a l v i n i s m o , y a todos quiso i m 
poner l a pena c a p i t a l , habiendo costado 
t rabajo hacer le aceptar e l f a l l o m á s be
n i g n o de l a c o m i s i ó n n o m b r a d a pa ra 
entender en esta causa en l a cua l los 
acusados fueron t r a t ados con c rue ldad 
j a m á s v i s t a . S t ó s s e l m u r i ó en 1576 en l a 
c á r c e l adonde le h a b í a quer ido seguir su 
esposa; S c h ü t z c o n t i n u ó preso hasta e l 
a ñ o 1586. M á s i n h u m a n a fué l a suerte 
que cupo a los acusados la icos . N o p u -
diendo obtener de l a c o m i s i ó n l a senten
cia de m u e r t e de P é u c e r , e l elector m a n 
d ó que se le espantara con l a n j t i c i a de 
que a los ocho d í a s s e r í a ejecutado s i 
antes no abjuraba l a d o c t r i n a de M e l a n c h 
t o n acerca de l a c o m u n i ó n ; y como P é u 
cer se m a n t u v i e r a firme, le t u v o doce 
a ñ o s en p r i s i ó n d u r í s i m a . A Craco se 
a p l i c ó e l t o r m e n t o has ta que e x p i r ó con 
los miembros destrozados sobre e l lecho 
de paja de su calabozo e l 17 de marzo 
de 1576. 

E n 1574 e l elector h a b í a hecho redac
t a r por L i s t e n i o y o t ros t e ó l o g o s de 
i d é n t i c a s opiniones de a q u é l los l l a m a 
dos « A r t í c u l o s de T o r g a u , pa ra t e s t imo
n i o de l a verdadera d o c t r i n a de L u t e r o 
y M e l a n c h t o n , de l a p r o f e s i ó n de fe de 
A u g s b u r g o y de l cuerpo .de d o c t r i n a , » 
que d e b í a n firmar todos los t e ó l o g o s de l 
p a í s a fin de e x p u r g a r l o de c a l v i n i s m o ; 
pero r e s u l t ó que estos « A r t í c u l o s » e ran 
una mezcla de las doc t r inas con t r a r i a s , 
u n « l a b e r i n t o de dogmas, t e s t imon io de 
l a f a l t a de ideas precisas y c laras de 
aquellos enemigos y perseguidores b r u 
tales de l a d o c t r i n a de M e l a n c h t o n . » F i r 
m ó estos a r t í c u l o s l a m a y o r í a de los 
p a r t i d a r i o s de M e l a n c h t o n de l a c iudad 
de L é i p z i g , muchos con l a o b s e r v a c i ó n 
de que l o h a c í a n « l l o r a n d o » (fiens sus-
c r i p s i t ) ; pero los t e ó l o g o s de W í t t e n 
berg, a r repen t idos de su c o b a r d í a ante
r i o r , se negaron r o t u n d a m e n t e a firmar, 
siendo los m á s va l ien tes W i d e b r a m , 
P é t z e l , M o l l e r y C r u c í g e r , y d ic iendo 
este ú l t i m o que L u t e r o m i s m o s i v i v i e r a 
no firmaría e l a r t í c u l o r e l a t i v o a l a co
m u n i ó n . E l ú n i c o que firmó fué e l cadu
co y enfermizo Jo rge M a j o r , d ic iendo 
que lo h a c í a «de miedo de ser a r r o l l a d o 
por l a manada de j a b a l í e s . » 

A u g u s t o , e n g r e í d o de su v i c t o r i a y de 
haber restablecido en sus domin ios el l u -
t e r an i smo verdadero , m a n d ó a c u ñ a r en 
c o n m e m o r a c i ó n de su t r i u n f o una meda-



LA C O N T R A R R E F O R M A 281 

l i a en l a cua l se h i zo representar a r m a 
do de pies a cabeza, teniendo en una ma
no una balanza, con el n i ñ o J e s ú s y e l 
l e t r e ro « O m n i p o t e n c i a » en e l p l a t i l l o 
m á s bajo, y con los t e ó l o g o s de W i t t e n -
b e r g y e l l e t r e ro « R a z ó n » en e l p l a t i l l o 
m á s a l t o , a pesar de los esfuerzos que 
hace e l demonio p a r a i n c l i n a r l a ba lan-
aa po r aquel lado ( v é a s e en l a p á g . 285). 
A d e m á s c e l e b r ó e l suceso con u n ca s t i l l o 
de fuego en e l c u a l s a l i ó H é r c u l e s ven
ciendo l a h i d r a , a l u s i ó n a l elector A u 
gusto , vencedor de l c a l v i n i s m o . 

E n a b r i l del a ñ o s iguiente , 1575, e l 
emperador d e v o l v i ó a l elector A u g u s t o 

c o m e n d a c i ó n y a ins tanc ias de Fede r i 
co I I I , con C a r l o t a de B o r b ó n , h i j a del 
duque de Montpens ie r , que h a b í a h u i d o 
de l conven to en que estaba y de F r a n 
cia , po r ser h u g o n o t a celosa, y se h a b í a 
r e fug iado en l a cor te del e lector de l Pa
l a t i n a d o , en cuyos Estados todos los ca l 
v in i s t a s perseguidos encon t raban as i lo 
y p r o t e c c i ó n . 

E l e lector de Sajonia, fuera de s í de 
coraje, c r e y ó que este casamiento era u n a 
baja venganza del elector Feder ico po r 
l a conducta feroz que A u g u s t o h a b í a ob
servado con los adeptos de l a d o c t r i n a 
moderada de M e l a n c h t o n : se l a m e n t ó de 

Medalla con el busto de la princesa electoral Ana, de Sajonia. - Tamaño del original 

su v i s i t a en Dresde, siendo rec ib ido con 
g r a n c o r d i a l i d a d y magn i f i cenc ia . E l 
embajador e s p a ñ o l , que se h a l l ó en su sé 
q u i t o , fué co lmado de honores; a l a m i s a 
que se c e l e b r ó en e l pa lac io a s i s t i ó t odo 
e l personal de l a cor te e l ec to ra l , y e l 
e lector a s e g u r ó a l embajador que y a no 
t e n í a t r a t o a l g u n o con los « r e b e l d e s » y 
que h a r í a de m a n e r a que los d e m á s p r í n 
cipes de ja ran en adelante de favorecer 
a l de Orange . 

L a g r a n h a z a ñ a del e lector A u g u s t o 
fué u n golpe t e r r i b l e p a r a e l p ro tes tan
t i s m o a l e m á n , cuyas dos r a m a s p r i n c i 
pales v i v i e r o n desde entonces comple ta 
men te separadas. Todos los esfuerzos de l 
e lector de l P a l a t i n a d o pa ra c a m b i a r e l 
modo de pensar de A u g u s t o fueron recha
zados p o r é s t e con grosera brusquedad. 
A u g u s t o n e g ó r o t u n d a m e n t e que F e d e r i 
co y sus t e ó l o g o s perteneciesen a l a p r o 
fe s ión de A u g s b u r g o ; no quiso tener m á s 
t r a t o con el los , y p r o n t o t u v o u n pre tex
t o pa ra r o m p e r t a m b i é n todo t r a t o per
sonal con Feder ico . 

E l p r í n c i p e de Orange , casado con 
A n a , sobr ina de l e lector A u g u s t o , esta
ba d i v o r c i á n d o s e de su esposa po r a d ú l 
t e ra ; pero antes de haberse decretado 
l ega lmen te e l d i v o r c i o , se c a s ó , po r re

haber dado su h i j a po r esposa a u n he
reje; e s c r i b i ó a lgunas car tas l lenas de 
i m p r o p e r i o s soeces a Feder ico I I I y r o m 
p i ó con é l pa ra s iempre. 

Es ta manera de negar y r e h u i r l a so
l i d a r i d a d de todos los protes tantes era 
pa ra A u g u s t o u n excelente medio de no 
comprometerse . D e c í a que no t e n í a n i 
m o t i v o n i poder pa ra defender el protes
t a n t i s m o en otros p a í s e s , y que esto lo 
dejaba a l a o m n i p o t e n c i a de D ios ; n i 
quiso t o m a r pa r t e en una l i g a en t re los 
p r í n c i p e s protes tantes de A l e m a n i a , y a 
que é l v o l v í a a estar b ien con el empera
dor , de l c u a l v o l v i ó a ser m á s que nunca 
se rv idor obediente, c o n s o l á n d o s e con l a 
segur idad de que nada h a b í a que temer 
de los p r í n c i p e s c a t ó l i c o s de l i m p e r i o , 
m i e n t r a s no se toca ra a l a paz r e l ig iosa 
p r o c l a m a d a solemnemente . 

E l e lector del P a l a t i n a d o , c o n v e n c i d í -
s imo de l a s o l i d a r i d a d de todos los i n t e 
reses protes tantes y de los pe l ig ros que 
amenazaban a A l e m a n i a de p a r t e de Es
p a ñ a y de todo el p a r t i d o c a t ó l i c o que 
iba avanzando s iempre, y acos tumbrado 
a estar en A l e m a n i a ais lado con sus o p i 
niones y con lo que c r e í a ser su m i s i ó n y 
deber, c o n t i n u ó i m p e r t é r r i t o su c a m i n o . 

E n t r e todos los soberanos alemanes 
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fué Feder ico I I I e l ú n i c o que estaba dis
puesto y decidido s iempre a defender l a 
l i b e r t a d de l a r e l i g i ó n pro tes tan te en 
cua lqu ie ra pa r t e donde estuviese ame
nazada. Sus h i jos J u a n C a s i m i r o y C r i s 
t ó b a l apresaron en oc tubre de 1673 u n 
convoy de p ó l v o r a r e p a r t i d a en quince 
carros, que desde Regensburgo iba es
co l tado po r alemanes y e s p a ñ o l e s a los 
P a í s e s Bajos, y l o h i c i e r o n v o l a r , s in que 
M a x i m i l i a n o se a t r ev i e r a a cas t igar los . 
C r i s t ó b a l c o m b a t i ó como u n h é r o e en las 
filas de l p r í n c i p e de Or'ange en l a cam
p a ñ a de 1574 c o n t r a los e s p a ñ o l e s y m u 
r i ó en l a b a t a l l a de l l l a n o de M o o k en 14 
de a b r i l de l m i s m o a ñ o . E n el mes de d i 
c iembre del a ñ o s igu ien te su he rmano 
J u a n C a s i m i r o l l e v ó considerables re
fuerzos a l p r í n c i p e de C o n d é . 

Feder ico I I I , e lector de l P a l a t i n a d o , 
fué a los ojos de E u r o p a e l a d a l i d p r i n 
c i p a l de l p ro t e s t an t i smo , a pesar de es
t a r declarado hereje por e l l u t e r a n i s m o 
or todoxo y de haber sido exc lu ido de l a 
paz r e l i g i o s a . 

C A P I T U L O X I I 

L A ELECCIÓN D E L E M P E R A D O R E N 1575 
Y E L P A R L A M E N T O D E 1576 

N o t a r d a r o n en palparse las funestas 
consecuencias de l a r u p t u r a entre Sajo
n i a y el P a l a t i n a d o pa ra l a s i t u a c i ó n i n 
t e r i o r de l i m p e r i o . 

E l emperador M a x i m i l i a n o deseaba v i 
vamente , como y a hemos d icho , asegu
r a r a su h i j o m a y o r , R o d u l f o , l a suce
s i ó n en l a d i g n i d a d i m p e r i a l . De los 
p r í n c i p e s electores e c l e s i á s t i c o s , como 
de todos los d e m á s p r í n c i p e s c a t ó l i c o s , 
no h a b í a que t emer o p o s i c i ó n a lguna , 
porque e l a r ch iduque h a b í a sido educa
do en E s p a ñ a , y en A l e m a n i a estaba 
t a m b i é n rodeado de e s p a ñ o l e s . 

De los electores protes tantes h a b í a 
p r o m e t i d o su v o t o e l elector A u g u s t o en 
su v i s i t a a l emperador en e l a ñ o 1573, y 
d e s p u é s M a x i m i l i a n o h a b í a ganado t a m 
b i é n a l e lector J u a n J o r g e de Brande -
burgo , con lo c u a l q u e d ó asegurada l a 
e l e c c i ó n de R o d u l f o , hiciese l o que h i 
ciere el elector Feder ico I I I de l P a l a t i 
nado, que como en 1562 era e l ú n i c o que 
se o p o n í a a que l a corona i m p e r i a l se h i 
ciera poco menos que h e r e d i t a r i a en l a 
f a m i l i a de H a b s b u r g o . 

Feder ico no pudo t ampoco esta vez 
i m p e d i r l a e l e c c i ó n , pero por lo menos 
quiso aprovechar l a o c a s i ó n pa ra i n c l u i r 
en las condiciones del n o m b r a m i e n t o las 

mayores venta jas posibles a f avo r de l 
p ro tes t an t i smo, c u y a m i s i ó n e n c a r g ó a 
su h i j o m a y o r L u í s , a qu i en e n v i ó en re
p r e s e n t a c i ó n suya en oc tubre de 1575 a 
l a asamblea e lec tora l de Regensburgo. 
P r o n t o a d v i r t i e r o n L u i s y sus acompa
ñ a n t e s su comple to a i s l a m i e n t o ; e l em
perador les r e c i b i ó con dureza y e l elec
t o r de Sajonia les d i r i g i ó i m p r o p e r i o s y 
g r o s e r í a s . 

Comprend ie ron que a l l í e ran los sa-
m a r i t a n o s a quienes los fariseos ex
c l u í a n de sus s inagogas y que poca o 
n i n g u n a esperanza h a b í a de c u m p l i r sus 
ins t rucc iones . Estas e ran : obtener una 
m o d i f i c a c i ó n de l a c a p i t u l a c i ó n : l a abo
l i c i ó n y m o d i f i c a c i ó n de l t í t u l o a n t i g u o 
de l emperador , de « d e f e n s o r de l a I g l e 
sia r o m a n a , » y sa s u b s t i t u c i ó n por el de 
« p r o t e c t o r de l a I g l e s i a c r i s t i a n a , » t í t u 
lo m á s l ó g i c o desde l a p r o c l a m a c i ó n de 
la paz r e l ig iosa ; l a a p l i c a c i ó n de las ana
tas y ot ros impuestos e c l e s i á s t i c o s a l a 
gue r ra c o n t r a los tu rcos ; l a c r e a c i ó n de 
u n consejo de m i e m b r o s de l i m p e r i o a l 
lado del f u t u r o emperador ; l a a b o l i c i ó n 
de l a reserva e c l e s i á s t i c a , y l a comple ta 
l i b e r t a d r e l ig iosa de todas las doc t r inas 
protes tantes . Todo esto q u e d ó rechazado. 

Só lo en u n p u n t o p a r e c i ó dispuesto e l 
e lector de Sajonia a asociarse a las e x i 
gencias del elector de l P a l a t i n a d o , a sa
ber: l a i n c l u s i ó n en l a c a p i t u l a c i ó n de l a 
« D e c l a r a c i ó n » hecha por el r e y F e r n a n 
do a f avo r de los s ú b d i t o s protes tantes 
de los p r í n c i p e s c a t ó l i c o s . L o s electores 
e c l e s i á s t i c o s se desentendieron r o t u n d a 
mente de esta ex igencia , d ic iendo que 
nada s a b í a n de l a exis tencia de semejan
te d e c l a r a c i ó n , que ca l i f i c a ron s imple 
mente de a p ó c r i f a . 

Es to , s i n embargo , i n d i g n ó a l elector 
de Sajonia, en cuyo poder se ha l l aba e l 
documento o r i g i n a l ; entonces lo e n s e ñ ó 
con su sello y firma a l a asamblea, y p i 
d ió que se exigiese como un deber su re
conoc imien to a l f u t u r o emperador . E l 
elector de B r a n d e b u r g o se puso de pa r t e 
de sus colegas de Sajonia y de l P a l a t i n a -
do, de suerte que se h a l l a b a e l colegio 
e lec tora l d i v i d i d o en dos bandos iguales , 
t res electores la icos c o n t r a los tres elec
tores e c l e s i á s t i c o s ; y no habiendo cedido 
n i n g u n a de las dos partes , se separaron 
s in ve r i f i ca r l a e l e c c i ó n . 

Entonces e l e lector de Sajonia aban
d o n ó a l p a r t i d o pro tes tan te pa ra pres tar 
su a u x i l i o a l emperador y a l p a r t i d o ca
t ó l i c o . P r e s c i n d i ó de l a D e c l a r a c i ó n que 
ga ran t i zaba a los s ú b d i t o s pro tes tantes 
de los p r í n c i p e s c a t ó l i c o s el l i b r e e j e rc í -
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c ió de su cu l t o , y d e s p u é s de ponerse de 
acuerdo con el elector de B ra nde ba rgo , 
d e c l a r ó a l emperador que los electores 
protes tantes q u e d a r í a n satisfechos si l a 
c u e s t i ó n de l a D e c l a r a c i ó n se a r r e g l a r a 
en e l p a r l a m e n t o s iguiente y s i o rdenara 
a los p r í n c i p e s electores e c l e s i á s t i c o s 
que no i m p i d i e r a n en t r e t an to a sus sub
d i tos protes tantes e l ejercicio de su c u l t o . 

P o r cu lpa del e lector de Sajonia no se 
h a b l ó m á s de l a d i v i s i ó n de l poder su
p remo del i m p e r i o ent re e l emperador y 
una c o m i s i ó n pe rmanen te de gobie rno 
f o r m a d a de miembros electores, y en 
cambio r ec ib i e ron los alemanes u n em
perador c a t ó l i c o , e s p a ñ o l i z a d o , u n Habs
b u r g o . N o se h a b l ó y a de l i m i t a r su po
der n i de m o d i f i c a r l a c a p i t u l a c i ó n ; l a 
e l e c c i ó n se e f e c t u ó s i n d i f i c u l t a d , y Ro
du l fo , en ag radec imien to de l inmenso 
serv ic io que le h a b í a prestado e l elector 
A u g u s t o , le r e c o m p e n s ó con e l vano e 
i n subs t anc i a l obsequio de v o t a r en l a 
e l e c c i ó n po r é l como r e y de B o h e m i a , 
pues que entonces era y a r e y de este p a í s 
a s í como de H u n g r í a . 

L a p o l í t i c a de Sajonia s i g u i ó desde en
tonces e l der ro te ro s e ñ a l a d o p o r A u g u s 
t o en l a e l e c c i ó n de 1575. A l a ñ o s iguien
te d i ó en e l p a r l a m e n t o de 1576 o t ro paso 
funesto cuando se t r a t ó de resolver de
finitivamente, como estaba convenido 
con el emperador , e l asunto de l a Decla
r a c i ó n de Fe rnando . E r a l a o c a s i ó n para 
que los protes tantes o b t u v i e r a n l a r e a l i 
z a c i ó n de una de sus pretensiones m á s 
i m p o r t a n t e s ; y e l deber de sa lva r su re
l i g i ó n e x i g í a que no dejaran escapar esta 
o c a s i ó n s i n ap rovecha r l a , t a n t o m á s 
cuan to que e l p a r t i d o c a t ó l i c o s iempre 
compacto avanzaba a tacando. 

E l emperador p i d i ó con u rgenc i a au
x i l i o c o n t r a los tu rcos , t emiendo nuevas 
compl icac iones con e l s u l t á n a conse
cuencia de l a e l e c c i ó n de dos reyes r iva l e s 
en P o l o n i a , y esta c i r c u n s t a n c i a h a c í a a 
los p r í n c i p e s protes tantes d u e ñ o s de l a s i 
t u a c i ó n , porque p o d í a n hacer del reco
n o c i m i e n t o de l a D e c l a r a c i ó n c o n d i c i ó n 
forzosa pa ra v o t a r e l a u x i l i o pedido. A s í 
p e n s ó hace r lo el e lector Feder ico del Pa
l a t i n a d o , y t u v o a su lado en esta cues
t i ó n a l a m a y o r í a de los protes tantes del 
p a r l a m e n t o ; pero e l elector A u g u s t o lo 
e c h ó a perder todo : no se p r e s e n t ó per
sona lmente t emiendo verse c o m p r o m e t i 
do por los d e m á s magna tes protes tantes 
a quienes q u e r í a e n g a ñ a r , y d i ó orden a 
sus representantes de ceder po r lo p r o n 
t o a las exigencias de los d e m á s y aban
donar d e s p u é s su causa. 

A s í f ué que, cuando l l e g ó e l caso deci
s ivo , los enviados sajones, «no obstante 
su d e c l a r a c i ó n a n t e r i o r , » se opusieron a 
que se h i c i e r a depender, de l reconoci 
m i e n t o de l a D e c l a r a c i ó n l a v o t a c i ó n del 
subsidio c o n t r a los turcos ; a lgunos m a g 
nates protes tantes t o m a r o n l a m i s m a 
a c t i t u d , y todo se h izo a gus to del em
perador; de suerte que n i n g u n a de las 
rec lamaciones de los protes tantes , n i 
m u c h o menos l a referente a l a Dec la ra 
c i ó n , fueron mencionadas en las reso lu
ciones de l p a r l a m e n t o . 

E n l a m i s m a h o r a en que fué l e í d a e l 
ac ta que r e s u m í a las tareas de l p a r l a 
men to (12 de oc tubre de 1576) m u r i ó e l 
emperador M a x i m i l i a n o , seguro y a de 
este nuevo t r i u n f o . Dos semanas des
p u é s , el 26 de oc tubre , e x p i r ó su adver
sar io Feder ico I I I , elector de l P a l a t i n a -
do, que en su lecho de muer t e d i jo a los 
que le rodeaban: « H e v i v i d o pa ra l a I g l e 
sia bas tante para tener derecho a l des
canso, y ahora me l l a m a n a una v i d a 
mejor . H e hecho por l a I g l e s i a poco, pero 
m á s no he podido hacer: Dios Todopode
roso no l a de ja i ' á h u é r f a n a . » 

L a mue r t e le a h o r r ó l a pena de ver l o 
peor . 

C A P I T U L O X I I I 

L A FÓRMULA D E CONCORDIA 

Dos decenios duraba y a l a e s c i s i ó n re
l i g io sa en t re los protes tantes que &e ha
l l a b a n s in bandera c o m ú n enfrente de 
los c a t ó l i c o s unidos , siendo i n c a l c u l a b l e 
e l d a ñ o que esta d i v i s i ó n les causaba 
t a m b i é n en e l t e r reno p o l í t i c o . M i e n t r a s 
las diez y siete p r ov inc i a s de los P a í s e s 
Bajos (en n o v i e m b r e de 1576) se u n i e r o n 
en l a paz de Gante , s i n pararse en pe-
q u e ñ e c e s re l ig iosas , con t r a e l gob ie rno 
t i r á n i c o e s p a ñ o l , en A l e m a n i a se des
u n i ó a fuerza de t r i q u i ñ u e l a s pedantes
cas todo e l m u n d o pro tes tan te , cabal
mente cuando el p e l i g r o del l ado de Es
p a ñ a y de R o m a iba t o m a n d o propor 
ciones a te r radoras . 

P a r a m a y o r desgracia no p a r a r o n 
aquellos protes tantes en sus d iv is iones 
has ta que las h u b i e r o n fijado y consol i 
dado solemnemente pa ra s iempre po r 
medio de l a l l a m a d a « f ó r m u l a de con
c o r d i a , » que fué pa ra e l p r o t e s t a n t i s m o 
una de las mayores desgracias, pues que 
q u i t ó a uno de los pa r t idos d e f i n i t i v a 
mente todo deseo de establecer u n protes
t a n t i s m o u n i d o y compacto , no obstan
te las diferencias d o g m á t i c a s i n t e r io re s . 
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E l o r i g e n de esta f ó r m u l a de concor-
i i a c o i n c i d i ó con e l p e r í o d o decisivo de 
!a d e s u n i ó n de l a A l e m a n i a protes tante ; 
r a z ó n bastante pa ra r e l a t a r a q u í su h is 
t o r i a . 

A n t e s de 1570 h a b í a n s e dado y a pasos 
para l l e g a r a l a c o n c i l i a c i ó n entre las 
diferentes ramas del p ro tes tan t i smo ale
m á n , figurando en este asunto en p r i m e 
ra l í n e a e l D r . Jacobo Andreae (Schmid-
le in ) , canc i l l e r de l a un ive r s idad de T u -
b i n g a y t e ó l o g o a c t i v o , ambicioso y de 
c la ro ingen io , que t e n í a e l p r o p ó s i t o fijo 
de a lcanzar l a g l o r i a de dar d i g n o rema
te a l m o v i m i e n t o r e fo rmador . 

E r a incansable; h izo l a rgos viajes; es
c r i b i ó car tas y disertaciones, s a c ó com
paraciones, d i s c u t i ó y d i s p u t ó ; v i s i t ó a 
las personas que le c o n v e n í a n ; supo co
locarse en p r i m e r a fila y captarse las 
s i m p a t í a s de los grandes, y no t a r d ó en 

ser m i r a d o en todo e l á m b i t o de A l e m a - ' 
n í a como una a u t o r i d a d en cuestiones re
l ig iosas . E r a t e ó l o g o d i p l o m á t i c o y fle
x i b l e , pero cuando c o n v e n í a a r g u m e n t a r 
con e l p u ñ o y con imprope r io s y grose
r í a s , no le h a b r í a ganado e l m i s m o Hes-
shus. 

A s í , en una con t rove r s i a que t u v o en 
e l a ñ o 1581 sobre l a c o m u n i ó n , di jo a su 
adversar io e l doc tor W i n s h e i m , r ec to r 
de escuela: « E s c u c h a , m a r r a n o , per ro , 
ora te , asno grosero o l o que seas ;» su con
t r a r i o q u e d ó anonadado y no e n c o n t r ó 
pa l ab ra que contes tar . A l p r i n c i p i o Ja-
cobo Andreae se propuso c o n c i l i a r e l l u -
t e r an i smo r í g i d o que p redominaba en l a 
Suabia y en l a Ba ja Sajonia con l a doc
t r i n a i l u s t r a d a de M e l a n c h t o n como se 
e n s e ñ a b a en W í t t e n b e r g , pero v iendo 
que esto era impos ib l e , r e n u n c i ó a t a l 
p r o p ó s i t o como h o m b r e p r á c t i c o ; y en 
l u g a r de mediador se h izo p a r t i d a r i o de 
una de las dos ramas , a saber, l a l u t e r a 
na o r todoxa , quer iendo da r le l a d o m i 
n a c i ó n absoluta , a cuyo fin f o r m ó u n 
credo en el cua l i n t r o d u j o l a d o c t r i n a de 
l a u b i c u i d a d de Cr i s t o como l a h a b í a 
aprendido de su maest ro Brenz y como 
estaba adoptada t a m b i é n en e l t e r r i t o r i o 
de W u r t e m b e r g , a pesar de que nada de
c í a de esta ub i cu idad l a p r o f e s i ó n de fe 
de A u g s b u r g o . 

P u b l i c ó p r i m e r o seis sermones y lue 
go una r e l a c i ó n de las « D i e z d ive rgen
cias nacidas ent re va r io s e c l e s i á s t i c o s y 
profesores de e n s e ñ a n z a . » E n estos es
c r i tos d e f e n d i ó l a a u t o r i d a d exc lus iva 
de l a e x p l i c a c i ó n de L u t e r o acerca de l a 
p r o f e s i ó n de fe de A u g s b u r g o . L o s t e ó 
logos de W u r t e m b e r g aceptaron desde 

luego las ideas de Andreae , y d e s p u é s 
l as aceptaron t a m b i é n los de l a B a j a Sa
jon ia , a su cabeza M a r t í n C h e m n i t z , su
per in tenden te de B r u n s w i c k , y D a v i d 
Ghyt raeus , c a t e d r á t i c o de l a un ive r s idad 
de R ó s t o c k , pero é s t o s s ó l o cuando en 
los escritos de Andreae se i n t r o d u j e r o n 
a lgunas modif icaciones que no afectaban 
a l a d o c t r i n a de l a ub i cu idad , l a c u a l 
fué conservada e x p l í c i t a m e n t e . 

Mas estas modif icaciones h i c i e r o n l a 
e x p o s i c i ó n de las d ivergenc ias en 1575 
inaceptable pa ra los -wurtembergueses; 
y para c o n c i l i a r los ex t remos se redac
t ó l a r e l a c i ó n de nuevo a p r i n c i p i o s del 
a ñ o 1576 en una j u n t a de t e ó l o g o s en e l 
convento de M a u l b r o n n . 

E l elector A u g u s t o de Sajonia, habien
do e x t i r p a d o en su p a í s l a d o c t r i n a a m 
p l i a de M e l a n c h t o n , e m p e z ó a compren
der que l a exis tencia de u n cuerpo de 
d o c t r i n a p a r t i c u l a r en cada Es tado era 
causa de c o n f u s i ó n en el pueblo y de a n i 
mosidad ent re los t e ó l o g o s , que en l u g a r 
de ap rox imarse se apa r t aban cada d í a 
m á s el uno del o t r o , y todos finalmente 
de l a verdadera d o c t r i n a pur i f i cada ; y 
confesando que nada h a b í a n remediado 
los « A r t í c u l o s de T o r g a u , » d e c i d i ó hacer 
redac tar sobre las dos relaciones de A n 
dreae una nueva e x p o s i c i ó n de las d iver 
gencias, que pudiese se rv i r de base de 
concordia pa ra los lu te ranos correctos . 

A este fin c o n v o c ó en febrero de 1576 
en el ca s t i l l o de L i c h t e n b e r g , cerca de 
P r e t t i n , a sus t e ó l o g o s de m á s a u t o r i 
dad, en t re ellos a N i c o l á s S e l n é c k e r , ca
t e d r á t i c o de l a u n i v e r s i d a d de L é i p z i g ; 
y todos, conociendo e l deseo de su sobe
ranease dec la ra ron prontos a r enunc ia r , 
en aras d é l a nueva base de acuerdo y de 
u n i ó n , a l cuerpo de d o c t r i n a de M e l a n c h 
t o n y a l a p r o f e s i ó n de fe de A u g s b u r g o . 
Es ta d e c l a r a c i ó n t u v o una t rascenden
c ia decis iva; los or todoxos l a sa ludaron 
como « la p r i m e r a p iedra de u n a r e f o r m a 
c r i s t i a n a ; » pero con m á s r a z ó n p o d r í a n 
haber la l l a m a d o e l a t a ú d de l a u n i d a d 
protes tante , porque s ac r i f i có l a a u t o r i 
dad de M e l a n c h t o n que nadie has ta en
tonces se h a b í a a t r e v i d o a c o m b a t i r a 
pesar de los « A r t í c u l o s de T o r g a u . » 

A p a r t a d o M e l a n c h t o n , los lu te ranos 
f a n á t i c o s pud ie ron proceder a l a cons
t r u c c i ó n de una nueva p r o f e s i ó n de fe 
exc lus ivamente l u t e r a n a o r todoxa , y so
bre l a base de l a ub i cu idad en boga en 
Suabia, p a t r i a de Andreae . P o r esto los 
t e ó l o g o s sajones reunidos en L i c h t e n 
berg, antes de separarse, recomendaron 
a su soberano « q u e c o n t r a t a r a por u n 
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a ñ o o dos a l doc tor Jacobo Andreae y le 
encargara de l a p a r r o q u i a vacante en 
W i t t e n b e r g , lo c u a l a t e r r a r í a a todos 
los dis identes p ú b l i c o s y ocul tos t a n t o 
en l a cor te como en l a un ive r s idad , y se 
l l e g a r í a a s í a u n a u n i d a d c r i s t i a n a de 
todas las Ig les ias comprend idas en l a 
c o n f e s i ó n de A u g s b u r g o . » 

E l elector , adoptando este consejo, es
c r i b i ó en este sent ido y en t é r m i n o s m u y 

des t inado a ser i n s t r u m e n t o de paz y 
concordia , l i b r o basado sobre l a e x p o s i 
c i ó n de las d ivergenc ias esc r i t a p o r A n 
dreae y modi f icada p r i m e r a m e n t e por 
los sajones y d e s p u é s en M a u l b r o n n . 

Este nuevo t raba jo nada c o n t e n í a y a 
de l fracasado ensayo l l a m a d o los « A r 
t í c u l o s de T o r g a u , » en los cuales se ha
b í a t r a t a d o de c o n c i l i a r las d o c t r i n a s de 
L u t e r o con las de M e l a n c b t o n , n i s iqu ie -

Keverso de una medalla del duque Augusto de Sajonia con la representación alegórica de la victoria 
conseguida sobre el cripto-calvinismo.—Tamaño del original 

l isonjeros a l famoso doc to r en t e o l o g í a , 
y é s t e , gozoso de ve r ab ie r to ante s í u n 
vasto campo donde r ea l i za r su ambic io 
so p r o p ó s i t o , p i d i ó y o b t u v o de su sobe
r ano l a deseada l i cenc ia t e m p o r a l , y l l e 
g ó a Dresde a p r i n c i p i o s de a b r i l de 1576. 

A su e x c i t a c i ó n c o n v o c ó e l elector 
A u g u s t o i n m e d i a t a m e n t e u n congreso 
de t e ó l o g o s en T o r g a u , del c u a l f o r m a 
r o n p a r t e los que b a b í a n estado r e u n i 
dos en e l ca s t i l l o de L i c b t e n b e r g , y ot ros 
muchos t e ó l o g o s p r inc ipa l e s de o t ros p a í 
ses alemanes, en p r i m e r a l í n e a e l famo
so doc to r Andreae , d e s p u é s M a r t í n Chem-
n i t z , D a v i d Chy t r aeus y los dos brande-
burgueses A n d r é s M ú s c u l o y C r i s t ó b a l 
K o r n e r . 

D e s p u é s de muchos debates v io len tos , 
estos s a p i e n t í s i m o s doctores l l e g a r o n a 
redac ta r e l l l a m a d o L i b r o de T o r g a u , 

r a menc ionaba a M e l a n c b t o n n i sus es
c r i t o s ; pero en cambio p r o c l a m ó l a u b i 
cu idad de Cr i s t o y a d o p t ó po r n o r m a 
ú n i c a los escri tos d o g m á t i c o s de L u t e r o . 
L a obra fué l a a d m i r a c i ó n de los l u t e r a 
nos f a n á t i c o s como Hesshus, que s ó l o 
e n c o n t r ó que f a l t a b a en e l l a l a l i s t a de 
todos los inven to res de d o c t r i n a s falsas 
pa ra ana temat i za r l e s . 

E n e l L i b r o de T o r g a u estaban enu
merados todos los escri tos que d e b í a n 
c o n s t i t u i r en adelante u n cuerpo de doc
t r i n a c o m ú n y que h a b í a n s ido aproba
dos en l a r e u n i ó n de L i c b t e n b e r g , a sa
ber: los escri tos p r o f é t i c o s y a p o s t ó l i c o s 
de l a B i b l i a ; las profesiones de fe de los 
a p ó s t o l e s , de l A n t i g u o y N u e v o Testa
m e n t o , de los conci l ios de Nicea , de l a 
p r o f e s i ó n de fe de San A t a n a s i o , y de 
A u g s b u r g o , s e g ú n su r e d a c c i ó n p r i m e r a 
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con su A p o l o g í a , y finalmente los ar
t í c u l o s de Esma lca lda redactados p o r 
L u t e r o y los dos catecismos de é s t e . Se
g u í a luego l a e x p o s i c i ó n d é l o s doce p u n 
tos de d ive rgenc i a debatidos desde e l 
a ñ o 1530, l a r e f u t a c i ó n de las doc t r inas 
falsas y l a e x p o s i c i ó n difusa de l a doc
t r i n a verdadera con comprobantes saca
dos de l a B i b l i a . 

P a r a que este l i b r o l l e n a r a su objeto 
de se rv i r de base a toda l a I g l e s i a p ro 
tes tan te de A l e m a n i a , r e m i t i ó e l e lector 
A u g u s t o copias a los p r í n c i p e s y o t ros 
s e ñ o r e s de l I m p e r i o , a fin de que lo acep
t a r a n e i n t r o d u j e r a n en l a I g l e s i a de sus 
d o m i n i o s : pero a l l í fué l a d i f i c u l t a d ; los 
unos lo encon t ra ron demasiado l u t e r a n o 
y p a r a ot ros no l o era bastante . 

L o s t e ó l o g o s de l duque de B r u n s w i c k , 
que entonces estaba fundando su U n i 
vers idad r í g i d a m e n t e l u t e r a n a d e H e l m s -
t a d t y acababa de p u b l i c a r pa ra sus do
m i n i o s su cuerpo de d o c t r i n a p a r t i c u l a r 
basado exc lus ivamente sobre l a a u t o r i 
dad de L u t e r o , p i d i e r o n que se diese a l 
« L i b r o de T o r g a u » este m i s m o c a r á c t e r 
u l t r a e x c l u s i v i s t a , y que sus autores, que 
en su m a y o r pa r t e h a b í a n sido antes par
t i d a r i o s de l a d o c t r i n a de M e l a n c h t o n , se 
p u r i f i c a r a n de su pasado e r ro r po r me
d io de una solemne pen i tenc ia en u n s í 
nodo genera l . 

L o s t e ó l o g o s de Brandeburgo , s igu ien
do l a o p i n i ó n de su soberano,, l u t e r a n o 
r í g i d o y a d m i r a d o r de su colega el elec
t o r A u g u s t o , a l c u a l en m a t e r i a de l a 
obra de concord ia s e g u í a a ciegas, p i 
d i e ron que se a ñ a d i e r a n a l l i b r o m á s pa
sajes de los escri tos de L u t e r o ; y los 
consejos m u n i c i p a l e s de H a m b u r g o , L u -
beck y L ü n e b u r g o , por consejo de sus 
t e ó l o g o s , i n s i s t i e r o n en que se a ñ a d i e r a 
a l l i b r o l a c o n d e n a c i ó n e x p l í c i t a de t o 
das las opiniones y doc t r inas que se 
apa r t aban de l a p r o f e s i ó n de fe de A u g s -
bu rgo . 

P o r o t r a pa r t e , se negaron r o t u n d a 
men te a a d m i t i r l a obra de T o r g a u e l 
l a n d g r a v e G u i l l e r m o de Hesse y su cle
r o , porque condenaba s in c o n s i d e r a c i ó n 
todas las d ivergencias y l a c o n f e s i ó n de 
fe de A u g s b u r g o modi f icada y aceptada 
por los p r í n c i p e s reunidos en 1561 en 
N a u m b u r g o , y finalmente porque cerra
ba l a pue r t a a l desar ro l lo de l a I g l e s i a 
pro tes tan te , elevando los escritos de L u 
te ro a l a c a t e g o r í a de s í m b o l o s de l a re
l i g i ó n , creando con esto y con l a nega
c i ó n de l a a u t o r i d a d de M e l a n c h t o n u n a 
a r i s toc rac i a d o g m á t i c a . 

M á s severo se m o s t r ó el clero del H o l s -

t e i n capi taneado p o r e l super in tendente 
e c l e s i á s t i c o genera l Pab lo de E i t z e n , los 
cuales j u z g a r o n e l l i b r o en te ramente su
perfino y p r o p i o solamente p a r a que los 
c a t ó l i c o s d e n i g r a r a n a los protes tantes 
a los ojos de l m u n d o ; y d i j e ron que l a 
i m p o r t a n c i a que daba e l l i b r o a muchas 
doc t r i na s falsas, de las cuales nadie n i 
los mismos e c l e s i á s t i c o s se acordaban y a , 
no h a r í a m á s que a u m e n t a r l a c o n f u s i ó n 
de las conciencias; que u n g r a n n ú m e r o 
de proposiciones del l i b r o t e n í a n u n as
pecto t a n e x t r a ñ o que p o d r í a n f á c i l m e n 
te da r l u g a r a nuevas d iv is iones , y final
mente expresaron l a o p i n i ó n de que m á s 
pruden te s e r í a p u b l i c a r una e d i c i ó n nue
v a del cuerpo de d o c t r i n a de M e l a n c h t o n . 

E l soberano y e l clero de A n h a l t des
echaron t a m b i é n e l l i b r o , l a m e n t á n d o s e 
de que sus autores desconocieran t a n s i n 
p iedad e l amor , l a fidelidad y g r a t i t u d 
que todos d e b í a n a l a m e m o r i a de Me
l a n c h t o n , cuyo nombre y escri tos n i s i 
qu ie ra menc ionaban . A l p r o p i o t i e m p o 
p e d í a n l a c o n s e r v a c i ó n del cuerpo de 
d o c t r i n a de l m i s m o M e l a n c h t o n y l a 
r e c t i f i c a c i ó n de a lgunas a m b i g ü e d a d e s 
con comprobantes de l a Sagrada E s c r i 
t u r a . 

De P o m e r a n i a y o t ros p a í s e s l l e g a r o n 
t a m b i é n censuras a n á l o g a s . 

A t e n d i d o s todos estos d i c t á m e n e s , e l 
elector A u g u s t o l l a m ó en m a r z o de l a ñ o 
1577 a Andreae , S e l n é c k e r y C h e m n i t z , 
que h a b í a n sido en u n p r i n c i p i o p a r t i 
dar ios de doc t r inas con tempor izadoras , 
a l convento de B e r g e n pa ra que rehic ie
r a n el l i b r o de T o r g a u ten iendo presen
tes las c r í t i c a s rec ib idas . A mediados del 
mes de m a y o del m i s m o a ñ o les a g r e g ó 
pa ra dar m á s a u t o r i d a d a su t raba jo t res 
t e ó l o g o s m á s . M ú s c u l o , C h y t r a e u s y K ó r -
ner . N o t a r d a r o n en r e ñ i r estos santos y 
s a p i e n t í s i m o s varones; Chy t raeus , a n t i 
guo d i s c í p u l o de M e l a n c h t o n , se exas
p e r ó a l ve r las modif icaciones que bajo 
l a in f luenc ia de Andreae y de su p u r i s 
mo l u t e r a n o se h a b í a n i n t r o d u c i d o en e l 
l i b r o de T o r g a u ; pero a ñ a d i ó su firma a 
las de sus c o m p a ñ e r o s a l pie del nuevo 
engendro t e o l ó g i c o , s i b ien con l a reser
va expresa de no ser c ó m p l i c e de l a obra . 
Andreae , en cambio , e s c r i b i ó du ran t e los 
debates entus iasmado: « T o d o v a b ien ; 
L u t e r o resuc i ta : y a saca l a cabeza d e l 
sepulcro y p r o n t o s a l d r á todo e n t e r o . » 

E l 28 de m a y o de 1577 q u e d ó t e r m i n a 
da l a nueva obra , en l a c u a l todo se ha 
b í a hecho a gus to de Andreae , y los doc
tores pud ie ron c o m u n i c a r t a n g r a n su
ceso a los « p o d e r o s í s i m o s » soberanos 
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protectores , los electores de Sajonia y 
B r a n d e b u r g o . 

E n este nuevo l i b r o l l a m a d o de B e r g , 
y m á s c o m ú n m e n t e l a « f ó r m u l a de con
c o r d i a , » se h a b í a n abreviado pasajes de l 
de T o r g a u y o t ros se b a b í a n redactado 
de mane ra d i ferente ; pero en genera l se 
h a b í a n hecho todas las modif icaciones 
en sent ido l u t e r a n o m u c h o m á s o r todoxo 
t o d a v í a y ensalzando a L u t e r o m á s que 
nunca . L o s a r t í c u l o s referentes a l a co
m u n i ó n y a l a u b i c u i d a d i b a n apoyados 
con comprobantes sacados de los escri
tos de L u t e r o , y se h a b í a n e l i m i n a d o las 
ú l t i m a s hue l l a s de l a t e o l o g í a de Me-
l a n c h t o n . 

N o puede negarse a este l i b r o n i a l de 
T o r g a u m u c h a e r u d i c i ó n y su t i leza teo
l ó g i c a s ; pero t a m b i é n h a y que confesar 
que e l de B e r g era demasiado exc lus i 
v i s t a ; e s t a b l e c í a e l l u t e r a n i s m o m á s r í 
g i d o y m á s e s c o l á s t i c o , condenaba s in 
c o m p a s i ó n a todos los disidentes s in ex
ceptuar a los adeptos de M e l a n c h t o n , y 
t r a t a b a con m o d e r a c i ó n y to le ranc ia , en 
genera l , s i n decidirse por n i n g u n o , los 
pun tos cuestionados en t re los mi smos 
lu te ranos . 

T a m b i é n i n c u r r í a este l i b r o en con t ra 
dicciones notables , como, por ejemplo, l a 
r e l a t i v a a l a d o c t r i n a de l a predest ina
c i ó n (1), pues a l paso que l a condenaba, 
como t a m b i é n a l s inerg i smo, en absolu
to , l a r e c o n o c í a t á c i t a m e n t e en su doc
t r i n a del pecado o r i g i n a l y de l a í n d o l e 
de l a carne, o sea de l a o r g a n i z a c i ó n 
f í s i c a del h o m b r e , c o n t r a r i a a l a v o l u n 
t a d de D i o s . 

F a l t a b a hacer reconocer y adopta r este 
nuevo cuerpo de d o c t r i n a , o f ó r m u l a de 
concordia como i m p r o p i a m e n t e se l l a m ó , 
por todos los m i e m b r o s protestantes de l 
I m p e r i o y del c lero de sus t e r r i t o r i o s ; 
pero convencidos sus autores de que su 
obra no t e n d r í a me jor suerte que e l l i b r o 
de T o r g a u y que e n c o n t r a r í a una oposi
c i ó n fuer te en u n s í n o d o pro tes tan te ge
ne ra l , aconsejaron a l e lector de Sajonia 
que abandonara esta idea e h i c i e r a fir
m a r p r i m e r o l a obra por aquellos m a g 
nates con c u y a a d h e s i ó n se p o d í a con ta r 
en v i s t a de las observaciones hechas po r 
sus t e ó l o g o s sobre el l i b r o de T o r g a u . 

D e s p u é s p o d í a i rse a t r ayendo los es
crupulosos y los r eca l c i t r an t e s por me
dio de negociaciones, apoyadas y a en u n 
g r a n n ú m e r o de adhesiones obtenidas, y 
presc indiendo a l fin de l a a d h e s i ó n de 

(1) O mejor dicho, la negación del libre 
bedrío. 

aquellos que c o n t i n u a r a n res is t iendo. E l 
elector J u a n J o r g e de Brandeburgo fué 
de l a m i s m a o p i n i ó n y r e c o r d ó e l m a l 
é x i t o de l convenio de N a ú m b u r g de l a ñ o 
1561; y r enunc i ando e l de Sajonia a su 
p royec to de s í n o d o genera l , e n f i a r o n 
ambos soberanos copias manusc r i t a s del 
l i b r o a los d e m á s p r í n c i p e s protes tantes 
supl icando su a d h e s i ó n , que l o hiciesen 
firmar por e l clero de sus domin ios , m a n 
dando que tomasen n o t a de cuantos se 
nega ran a firmar, y que enviasen l a l i s t a 
de ellos a Dresde pa ra tenerles presen
tes como lu teranos sospechosos y herejes. 

M i e n t r a s adelantaba su empresa de 
u n i f i c a c i ó n po r este lado , procedieron los 
dos soberanos a l a i n t r o d u c c i ó n de l nue
v o cuerpo de d o c t r i n a en sus domin ios 
propios , y no h a y que deci r que el elec
t o r A u g u s t o lo h izo s in m i r a m i e n t o a l 
guno , a cuyo fin n o m b r ó una c o m i s i ó n 
compuesta de l odiado y t e m i d o Andreae , 
de N i c o l á s S e l n é c k e r y de P o l i c a r p o L é y -
ser, n o m b r a d o poco antes super in ten
dente de W i t t e n b e r g , en cuya c i u d a d 
empezaron estos i n d i v i d u o s el 15 de j u 
n i o a r ea l i za r su m i s i ó n , pasando des
p u é s a H e r z b e r g , T o r g a u , Meissen y de
m á s ciudades m á s notables de l p a í s y de 
los ducados de Sajonia, de cuyos sobera
nos era a l a s a z ó n t u t o r e l elector A u 
gusto . 

A todos estos pun tos d e b í a n acud i r 
pa ra firmar los curas p á r r o c o s y maes
t ros de escuela de l d i s t r i t o . E l que fián
dose de l a i n v i t a c i ó n a man i fe s t a r su 
o p i n i ó n f rancamente , hecha en l a a locu
c i ó n que s o l í a preceder a l acto de l a fir
m a , se a t r e v í a a excusarse o a legar es
c r ú p u l o s , era reducido a s i lencio por 
Andreae , que le d e c í a con voz a u t o r i t a 
r i a y a t r onado ra : « E s t e l i b r o no es obra 
n i de u n solo h o m b r e n i de u n solo a ñ o ; 
es obra de muchos hombres y de muchos 
a ñ o s ; h a pasado por e l c r i s o l de l a dis
c u s i ó n , de suerte que n i ahora n i nunca 
p o d r á nadie encon t ra r l e d e f e c t o s . » T o 
dos h u b i e r o n de profesar p ú b l i c a m e n t e 
y en a l t a voz su a d h e s i ó n , como en una 
r ev i s t a de soldados v o l u n t a r i o s , pues de 
o t r o modo no se escuchaba a nadie . Se 
s a b í a que t o d a v í a abundaban en e l p a í s 
los p a r t i d a r i o s ocul tos de M e l a n c h t o n y 
su d o c t r i n a , y por lo m i s m o u n edicto 
de l elector, de 24 de j u n i o , o r d e n ó que 
los superintendentes de l c u l t o y clero 
hic iesen v i s i t a s dos veces a l a ñ o en sus 
d i s t r i t o s , p id iendo a cada p á r r o c o una 
d e c l a r a c i ó n e x p l í c i t a de que profesaba y 
e n s e ñ a b a a sus feligreses l a r e l i g i ó n con
fo rme a l l i b r o de B e r g . E r a u n p r o c e d í -
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m i e n t o i n q u i s i t o r i a l , pero aunque con 
repugnanc ia , t r i s t eza , e s c r ú p u l o s de con 
ciencia y por consideraciones de f a m i l i a 
porque todos t e n í a n m u j e r e h i jos , casi 
todos se a d h i r i e r o n a l nuevo cuerpo de 
doc t r i na , a e x c e p c i ó n , s e g ú n se dice, de 
u n solo p á r r o c o , u n solo o rgan i s t a y u n 
maestro de escuela en todo e l t e r r i t o r i o 
s a j ó n . A r r e g l a d o esto, se h i c i e r o n las 
mismas exigencias a los c a t e d r á t i c o s de 
las univers idades de L e i p z i g y W i t t e n 
berg que no eran t e ó l o g o s , porque de l a 
a d h e s i ó n de é s t o s no p o d í a dudar e l go
bierno, pues que los h a b í a elegido en t re 
los profesores conocidos po r lu te ranos 
or todoxos . Pa ra no ser des t i tu idos firma
r o n todos. 

Poco m á s o menos de l a m i s m a mane 
r a pasaron las cosas en los domin ios de l 
elector de Brandebu rgo , donde f o r m a r o n 
la c o m i s i ó n e jecu t iva M ú s c u l o , Celes t in 
y K ó r n e r . E l c lero de l a N u e v a M a r c a 
m a n i f e s t ó , s in embargo , que l a f ó r m u l a 
( la d o c t r i n a ) de concord ia d e b í a ser obra 
de u n s í n o d o genera l ; que h a b í a m á s 
puntos de d ive rgenc ia que los doce que 
especificaba el l i b r o ; que d e b í a n e x p l i 
carse todos pa ra no da r l u g a r a que cada 
p á r r o c o los explicase a su modo; que de
b í a n i r comprendidos en e l l i b r o los 
« L u g a r e s c o m u n e s » ( L o c i communes) 
de M e l a n c h t o n , de los cuales h a b í a d icho 
L u t e r o que eran e l mejor l i b r o que desde 
el t i e m p o de los a p ó s t o l e s se h a b í a es
c r i t o y que h a b í a n ensalzado antes sobre 
todos los d e m á s l i b r o s los autores o com
positores del de B e r g ; a l egaron otros es
c r ú p u l o s respecto de muchas doc t r inas , 
como l a de l a c o m u n i ó n , de l a persona 
de Cr i s to , etc., y finalmente observaron 
que se d e b í a establecer una d i fe renc ia 
entre los escritos de L u t e r o , pues h a b í a 
ejemplos de que p á r r o c o s y maestros de 
escuela p robaban l a v e r d a d de los a r t í c u 
los de l a fe con los discursos de sobreme
sa de L u t e r o . 

Igua les y a n á l o g a s objeciones h i zo e l 
clero de las d e m á s comarcas b r á n d e b u r -
guesas, en t re e l cua l muchos h i c i e r o n 
n o t a r que los autores de l l i b r o de B e r g 
h a b í a n profesado antes o t ras opiniones , 
que l a nueva obra de concordia só lo p ro 
d u c i r í a m a y o r d e s u n i ó n y c o n f u s i ó n en 
l a I g l e s i a pro tes tan te , y muchos v i t u p e 
r a r o n l a p r e c i p i t a c i ó n con que se a c t i 
vaba l a i n t r o d u c c i ó n de l a obra; mas a l 
fin todos los p á r r o c o s de B r a n d e b u r g o 
firmaron, los unos en l a esperanza de 
que, conforme les a s e g u r ó M ú s c u l o , se 
c o m u n i c a r í a n sus objeciones fielmente 
a l soberano, o t ros dando a entender que 

firmaban pa ra no exclu i rse en v i s t a del 
g r a n n ú m e r o de firmas recogidas y a , y 
has ta hubo a lgunos que a l ega ron p a r a 
descargo de su conciencia que firmaban 
estando presentes de cuerpo, pero con 
su pensamiento en l a cosecha que a l a 
s a z ó n rec lamaba su presencia en su pa
r r o q u i a . 

T a m b i é n fué adoptado e l l i b r o de B e r g 
s in d i l a c i ó n en o t ros t e r r i t o r i o s ; los d u 
ques L u i s de W u r t e m b e r g y J u l i o d© 
B r ú n s w i c k se dec la ra ron en su f a v o r 
como era n a t u r a l , y el p r i m e r o e s c r i b i ó 
en 30 de octubre de 1577 que en su t e r r i 
t o r i o quedaba hecha l a a d o p c i ó n de l a 
« f ó r m u l a de c o n c o r d i a . » T a m b i é n se re
cogie ron en poco t i e m p o g r a n n ú m e r o 
de adhesiones en los d e m á s t e r r i t o r i o s 
de l a casa de B r ú n s w i c k , en e l M e c k l e m -
burgo , y en genera l en toda l a Sajonia 
Baja , donde gracias a l a g r a n i n f l uenc i a 
de C h e m n i t z p a r e c í a i n t r o d u c i r s e s i n 
res is tencia e l nuevo cuerpo de d o c t r i n a 
y efectuarse l a u n i d a d r e l ig iosa . E n los 
t e r r i t o r i o s de B a d é n , A n s p a c h y Oldem-
burgo fué adoptada l a i n n o v a c i ó n s i n r é 
p l i c a por orden de los respect ivos sobe
ranos; pero aquel los magnates y s e ñ o r e s 
y d e m á s m i e m b r o s t e r r i t o r i a l e s de l I m 
perio que y a h a b í a n mani fes tado su re
pugnanc i a a l l i b r o de T o r g a u , l a m a n i 
fes taron m a y o r t r a t á n d o s e de l de B e r g , 
y a lgunos que estaban en lo m á s esencial 
acordes con su conten ido p i d i e r o n que 
fuese d i scu t ido y aceptado po r u n s í n o d o 
genera l . 

E l que m á s t raba jo d i ó fué e l l a n d g r a -
ve G u i l l e r m o de Hesse, e l m a y o r de los 
cua t ro h i jos de l l a n d g r a v e Fe l i pe que 
h a b í a m u e r t o en 1567. G u i l l e r m o era, 
como su padre, p a r t i d a r i o de l a d o c t r i n a 
con tempor izadora y t o l e r an t e de Me
l a n c h t o n ; odiaba las incesantes con t i en 
das, d isputas y d iv is iones de los t e ó l o 
gos, y en las cuestiones sobre l a co
m u n i ó n no v e í a m o t i v o bastante pa ra 
cismas. Todas estas d ivergenc ias , d e c í a , 
t i enen por causa ú n i c a m e n t e l a soberbia 
de los t e ó l o g o s , su o b s t i n a c i ó n y l a va 
n i d a d de luc i r se con argucias s o f í s t i c a s , 
y f á c i l m e n t e p o d r í a a r reg la rse todo s i 
esta gente, en l u g a r de enardecer los 
á n i m o s , renunciase a l a p r e r r o g a t i v a 
usurpada de d i s c u t i r cuestiones t e o l ó g i 
cas y pract icase l a ca r idad como Jesu
c r i s to manda , l i m i t á n d o s e a l o que ense
ñ a l a B i b l i a . Este soberano excelente f u é 
e l p r i n c i p a l adversar io de las pretensio
nes y e x t r a l i m i t a c i o n e s de los l u t e r anos 
or todoxos . H a b í a ap l aud ido los p r i m e r o s 
t rabajos de Andreae pa ra f a c i l i t a r u n a 
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concord ia en e l campo pro tes tan te ; pero 
le v o l v i ó l a espalda cuando a fuerza de 
« c h a r l a y de s o f i s m a s » se h i zo jefe de l 
p a r t i d o l u t e r ano o r t odoxo . L e i r r i t a b a 
ve r que aquel h o m b r e ambic ioso y t u r 
bu len to , en l u g a r de segui r su consejo y 
esc r ib i r c o n t r a los c a t ó l i c o s , sembraba 
en e l campo p ro te s t an te l a d i scord ia , 
cuando o t ros protes tantes d e f e n d í a n su 
fe, no con t i n t a y papel , sino con su san
gre , y s u f r í a n p a s i ó n y m u e r t e por e l l a , 
m i e n t r a s los pedantes como Andreae les 
condenaban s in o í r l o s , cuando l a Sagra
da E s c r i t u r a en e l Nuevo Tes tamento 
mandaba ayudarse m u t u a m e n t e con ca
r i d a d y paciencia , en lo cua l se c o n o c í a n 
los h i jos de l a I g l e s i a verdadera . P o r 
esto r e c o n o c í a e l l a n d g r a v e p o r c o r r e l i 
g iona r ios suyos a cuantos s e g u í a n los 
Evange l io s . U n a obra de concordia , de
c í a , h a de t r a z a r una l í n e a d i v i s o r i a en
t r e e l c a to l i c i smo y e l p ro t e s t an t i smo , 
pero den t ro de é s t e h a de dejar l i b e r t a d 
r e l ig iosa c o m p l e t a . . Q u e r í a l o c o n t r a r i o 
que Andreae , e l c u a l den t ro de l protes
t a n t i s m o l evan taba l a I g l e s i a l u t e r a n a 
o r t o d o x a y a r ch i - exc lu s iv i s t a . P o r lo 
m i s m o e l l a n d g r a v e r e c h a z ó e l l i b r o de 
B e r g como h a b í a rechazado e l de To r 
gau , y no con ten to con esto, d i s u a d i ó a 
los d e m á s protes tantes de l a a d m i s i ó n 
de una obra que se v a l í a de medios t a n 
despreciables para r e u n i r adhesiones. 

E l honrado p r í n c i p e de A n h a l t , Joa
q u í n Ernes to , p a r t i c i p ó enteramente de 
las opiniones del l a n d g r a v e de Hesse, y 
como é l r e c h a z ó r o t u n d a m e n t e el l i b r o 
de B e r g en c o n f o r m i d a d comple ta con 
sus t e ó l o g o s . 

L o que i m p o r t a b a a los pa t ronos del 
l i b r o de B e r g era a t raer a l elector del 
P a l a t i n a d o a su casa, en cuyo caso que
daba e l asunto asegurado a pesar de l a 
a b s t e n c i ó n de a lgunos o t ros magnates 
como los c i tados . 

E l d i f u n t o elector Feder ico I I I h a b í a 
r ec ib ido antes de su mue r t e por med io 
de l l a n d g r a v e Grui l lermo e l l i b r o de To r 
gau , t en ido t o d a v í a secreto, y h a b í a v i s 
t o en é l u n desquite o re to po r su cate
c ismo de H e i d e l b e r g . Sabiendo que su 
h i j o y sucesor L u i s era p a r t i d a r i o de l a 
d o c t r i n a lu te rana , que era l a r e l i g i ó n de 
su esposa, h e r m a n a de l l a n d g r a v e G u i 
l l e r m o , m u r i ó con e l t r i s t e p resen t imien
t o de que aque l h i j o d e s t r u i r í a su obra 
de r e fo rma ; y en efecto, L u i s V I e m p e z ó 
su re inado con l a i n t e n c i ó n , b ien deter
m i n a d a de a n u l a r las re formas r e l i g i o 
sas c u y a c o n s e r v a c i ó n le- h a b í a encar
gado su padre en su t e s tamento . Desde 
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luego e n c a r g ó l a o r a c i ó n f ú n e b r e a un 
e c l e s i á s t i c o pro tes tan te ; d e s p i d i ó del con
sejo de c u l t o y clero a O l e v i á n , colabora
dor del catecismo de H e i d e l b e r g , r e t i 
r á n d o l e a d e m á s e l pe rmiso de p r e d i c a r 
y de e n s e ñ a r , y p r o h i b i é n d o l e has ta l a 
p u b l i c a c i ó n de sus escri tos . D e s p u é s fue
r o n despedidos E h e m , e l c a n c i l l e r , y 
Z u l é g e r , e l consejero de l d i f u n t o e lector ; 
u n g r a n n ú m e r o de e c l e s i á s t i c o s fue ron 
des t i tu idos ; e l c á l i z , las host ias , los a l 
tares , las p i l a s baut i smales y los ó r g a 
nos fueron i n t r o d u c i d o s de nuevo en las 
iglesias d e s p u é s de haber estado deste
r rados de el las diez y ocho a ñ o s ; e l con
sejo de c u l t o y clero fué reorganizado en 
sent ido l u t e r ano ; en agosto de 1577 p u 
b l i c ó el nuevo elector una nueva l e y ecle
s i á s t i c a , y los t e ó l o g o s y maest ros de 
escuela que no se c o n f o r m a r o n con e l l a 
fueron des t i tu idos , quedando a s í unas 
qu in ien tas f a m i l i a s de curas y maestros 
reformados entregados a l a m i s e r i a . 
Guando f a l t a b a n suplentes l u t e r a n o s se 
dejaban s i n proveer las vacantes , que
dando muchas iglesias du ran t e a ñ o s s i n 
p á r r o c o , s i n c o n s i d e r a c i ó n a l p a í s que se 
i n c l i n a b a en masa a l c a l v i n i s m o , y p ro 
cediendo en muchos casos con dureza y 
has ta con c rue ldad . 

E r a , pues, de esperar que e l e lector 
L u i s a c e p t a r í a con entusiasmo e l nuevo 
cuerpo de d o c t r i n a obra de Andreae y 
pa t roc i na do por e l elector A u g u s t o ; pero 
no f a l t a r o n m o t i v o s y e s c r ú p u l o s que se 
opusieron a esta a c e p t a c i ó n , y e l l a n d 
g rave G u i l l e r m o de Hesse se v a l i ó de 
todo su i n f l u j o pa ra i m p e d i r l a . E n p r i 
m e r l u g a r L u i s no p o d í a consent i r que 
su d i f u n t o padre fuese bajo su gob ie rno 
ana temat izado como le ana temat izaba 
e l l i b r o de B e r g con todos los que discre
paban de l a r e l i g i ó n l u t e r a n a o r todoxa , 
y a d e m á s no aceptaba a lgunas d o c t r i n a s 
arr iesgadas de esta r e l i g i ó n , como suce
d í a con l a u b i c u i d a d de C r i s t o y l a adop
c i ó n exc lus iva de l a p r i m e r a p r o f e s i ó n 
de fe de A u g s b u r g o . A s í fué que, hab ien
do rec ib ido e l l i b r o de T o r g a u y e l de 
B e r g , p i d i ó a lgunas modif icaciones c u y a 
i n t r o d u c c i ó n h a b r í a cambiado en p u n 
tos m u y esenciales e l c a r á c t e r de estos 
l i b ro s ; y cuando en j u l i o de 1577 le fué 
a ve r una embajada de l elector A u g u s t o , 
e l u d i ó todo compromiso d e f i n i t i v o apo
y á n d o s e en sus objeciones. 

A d e m á s de los p r í n c i p e s de Hesse, de 
A n h a l t y de l P a l a t i n a d o , muchos o t ros 
m i e m b r o s protes tantes de l I m p e r i o res
p o n d i e r o n a l a i n v i t a c i ó n de adher i r se 
a l nuevo cuerpo de d o c t r i n a m a n i f e s t a n » 
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do t an tos e s c r ú p u l o s y haciendo tales 
protestas que los electores de Sajonia y 
B r a n d e b u r g o h u b i e r o n de convencerse 
de que e l é x i t o de su empresa q u e d a r í a 
m u y c o m p r o m e t i d o si no modi f i caban l a 
obra, y aun m o d i f i c á n d o l a se e x p o n í a n 
a que l a rechazaran aquel los potentados 
que y a l a h a b í a n aceptado e i n t r o d u c i d o 
en sus t e r r i t o r i o s . E n este d i l e m a con
s u l t a r o n a sus t e ó l o g o s que pa ra este 
objeto se r e u n i e r o n en marzo de 1578 en 
Tange rmunde , pero este congreso de re
verendos d e c l a r ó bajo l a in f luenc ia de 
Andreae que, a d e m á s de estar las m o d i 
ficaciones pedidas y a contestadas o ser 
ins ign i f i can tes , e ran imposibles porque 
el l i b r o t a l como estaba h a b í a sido adop
tado y a en muchos t e r r i t o r i o s . Compren 
d i é r o n l o a s í los dos electores y conv in i e 
r o n en echar mano del ú n i c o recurso que 
les quedaba, a saber: atraerse a los re
f rac ta r ios personal y separadamente. E l 
p r i m e r ensayo que hizo A u g u s t o con el 
l a n d g r a v e G u i l l e r m o , con e l cua l t u v o 
una en t r ev i s t a en Laugensa lza a fines 
de marzo de 1578, a c o m p a ñ a n d o a cada 
soberano dos t e ó l o g o s suyos, r e s u l t ó com
pletamente, e s t é r i l a pesar de los esfuer
zos desesperados de Andreae , porque ne
g á n d o s e A u g u s t o a t oda m o d i f i c a c i ó n 
p i d i ó G u i l l e r m o u n conc i l i o genera l pro
testante , lo cua l de jó a te r ro r izado a A n 
dreae que nada t e m í a m á s que presentar 
su « f ó r m u l a de c o n c o r d i a » ante los ad
versar ios reunidos y formados en b a t a l l a . 

No t u v o mejor resul tado una en t rev is 
t a en t re los t e ó l o g o s sajones y los de 
A n h a l t que se ve r i f i có a mediados de 
agosto del m i s m o a ñ o en H e r z b e r g . F u é 
i n ú t i l que Andreae qu is ie ra imponerse a 
sus adversarios como a u t o r i d a d t e o l ó g i 
ca; los de A n h a l t , aunque r e l a t i v a m e n t e 
j ó v e n e s , porque e l m á s no tab le de ellos 
h a c í a s ó l o seis a ñ o s que estaba colocado 
en una iglesia., no se de jaron convencer. 

L o s pa t roc inadores de l o que l l a m a b a n 
d o c t r i n a de concord ia t r a t a r o n de a t raer
se a l elector del- P a l a t i n a d o , y a que ha
b í a a ñ a d i d o a sus objeciones a l l i b r o de 
B e r g que en e l fondo estaba comple ta 
mente conforme con él y que t a m b i é n lo 
estaba respecto de l a necesidad i n e l u d i 
b le de establecer l a concordia en l a I g l e 
sia p ro tes tan te . E n oc tubre de 1578 re
u n i é r o n s e en conferencia en E s m a l c a l d a 
t e ó l o g o s del P a l a t i n a d o , de Sajonia y de 
B r a n d e b u r g o . Andreae , que no p o d í a 
f a l t a r en n i n g u n a conferencia que se ro 
zaba con su obra , propuso e l expediente 
de hacer preceder e l l i b r o de B e r g de u n 
prefacio en el c u a l cons ta ran los deseos 

de l elector del P a l a t i n a d o , quedando a s í 
salvados sus e s c r ú p u l o s . L o s t e ó l o g o s 
del e lector acep ta ron l a p r o p o s i c i ó n á 
pesar de los consejos con t r a r io s , pero 
t a r d í o s , de una c o m i s i ó n env iada por e l 
l a n d g r a v e G u i l l e r m o a ú l t i m a ho ra . E n 
v i s t a de esto acud ie ron G u i l l e r m o y e l 
p r í n c i p e de A n h a l t d i r ec t amen te a l elec
t o r i n s t á n d o l e a no.dejarse e n g a ñ a r con 
e l prefacio, porque é s t e d a r í a m á s m o t i v o 
a los c a t ó l i c o s y protes tantes disidentes 
a r i d i c u l i z a r las cont radicc iones de l l i b r o 
y las que e x i s t i r í a n en t re é s t e y e l pre
facio susodicho. A m b o s dec la ra ron que 
ellos de n i n g u n a m a n e r a firmarían e l 
l i b r o . 

N o quedaron de l todo s i n efecto sus 
ins tanc ias y consejos. Cuando Andreae 
y C h e m n i t z , a c o m p a ñ a d o s de a lgunos 
consejeros de l e lector A u g u s t o , se pre
sentaron ante e l elector del P a l a t i n a d o 
en H e i d e l b e r g con e l prefacio elaborado 
por t e ó l o g o s b r a n d e b u r g u é s e s y sajones 
con a r r eg lo a u n bor rador hecho por A n 
dreae, L u i s los r e c i b i ó indeciso y v a c i 
l an t e como antes; perO d e s p u é s de ha
berse r e fund ido e l t r aba jo t res veces l o 
a c e p t ó , y t a m b i é n l o aceptaron los con
sejeros de los electores de Sajonia y 
Brandebu rgo , e l 31 de j u l i o de 1579. S i n 
embargo , t o d a v í a s a l i ó e l elector L u i s 
con l a nueva exigencia de que no se p u 
b l i c a r a e l l i b r o antes de haber sido au
to r i zado u n á n i m e m e n t e por u n s í n o d o 
de todos los s e ñ o r e s t e r r i t o r i a l e s del I m 
per io comprendidos en l a p r o f e s i ó n de 
fe de A u g s b u r g o . E s t a ex igenc ia fué re
chazada y ú n i c a m e n t e se d i ó a su au to r 
l a segur idad de que l a p u b l i c a c i ó n no 
t e n d r í a efecto antes de fin de sept iembre . 

L a u n i ó n r e l ig iosa de l e lector de l Pa
l a t i n a d o con el l a n d g r a v e de Hesse y e l 
p r í n c i p e de A n h a l t q u e d ó des t ru ida , y 
se e f e c t u ó en cambio l a de los t res p r í n 
cipes electores protes tantes . 

E n v i s t a de l buen resul tado del prefa
c io , los pa t roc inadores del l i b r o de B e r g 
i n t e n t a r o n ganar a los d e m á s miembros 
de l I m p e r i o que con t inuaban re f rac ta 
r ios , y empezaron por el m á s t e m i b l e de 
todos, e l l a n d g r a v e G u i l l e r m o , a l c u a l 
r e m i t i e r o n e l prefacio con u n a ca r ta co
l e c t i v a , presentados por u n a embajada 
i m p o n e n t e de l a cua l f o rmaba pa r t e el 
indispensable Andreae . 

E n las conferencias que se ce lebraron 
en Cassel en e l mes de oc tubre de 1579 
se m o s t r a r o n e l l a n d g r a v e y sus t e ó l o 
gos t a n rebeldes como antes, y e l p r i m e 
r o d i jo que antes que su m a n o firmara 
aquel documento p r e f e r i r í a quemar la ; 
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que a su edad, cuando y a empezaban a 
s a l i r l e las canas, no q u e r í a aprender una 
nueva d o c t r i n a , n i dejarse seducir por 
dos o t res e c l e s i á s t i c o s demasiado sabios 
que s e r í a n incapaces de s e ñ a l a r l e en l a 
Sagrada E s c r i t u r a los pasajes que di je-

s e n t ó con i g u a l m i s i ó n en Dessau 
p r í n c i p e l a r e c i b i ó con f r i a l d a d y reserva 
marcadas , y rehusando todo co loquio en
v i ó a decir a los embajadores que de l a 
m i s m a mane ra que ellos le p r e v e n í a n 
c o n t r a e l c a l v i n i s m o , é l p r e v e n í a a sus 

El conde palatino Juan Casimiro.—Facsímile reducido de un grabado 
de Crispin de Passe (1560-1629) 

r a n que e l cuerpo de Cr i s to no estaba en 
e l c ie lo , que su M a d r e no le h a b í a pa r ido 
como p a r e n todas las mujeres y que Cr i s 
t o h o m b r e estaba en todas par tes . Este 
l i b r o , d i j o , no solamente d e s t r u i r á l a paz 
r e l i g io sa y con e l la l a p o l í t i c a , sino que 
d a r á l u g a r a que los c a t ó l i c o s nos decla
r e n l a g u e r r a a l a p r i m e r a o c a s i ó n que 
les convenga . 

E l p r í n c i p e de A n h a l t se m a n t u v o 
t a m b i é n firme. Cuando l a embajada des
p u é s de l a conferencia de Cassel se pre-

soberanos c o n t r a l a ub i cu idad . Andreae , 
i n f a t i g a b l e , h izo pasar a manos de l p r í n 
cipe una r e f u t a c i ó n de l d i c t a m e n de sus 
t e ó l o g o s , y a é s t o s t r a t ó de acosar con 
sus suti lezas has ta colocarles en l a a l t e r 
n a t i v a de reconocer l a o r t o d o x i a de l a 
f ó r m u l a de concordia o de confesarse c a l 
v i n i s t a s . E m p l e ó c o n t r a el los t a m b i é n 
sus i n v e c t i v a s groseras, pero todo fué en 
vano ; l a embajada se d e s p i d i ó , y los elec
tores r e n u n c i a r o n po r consejo de Andreae 
a c o n v e r t i r a los de A n h a l t . 
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E l prefacio no h izo e n t r a r a n i n g ú n 
nuevo socio en l a obra de concordia ; que
da ron adversar ios de l l i b r o de B e r g y de 
su prefacio los t res hermanos del l a n d 
g r a v e de Hesse, L u i s , s e ñ o r de M a r b u r -
go, F e l i p e de R h e i n f els y Jo rge de D a r m s -
t a d t ; los condes pa l a t i nos J u a n de Dos 
Puentes, R i c a r d o de S i m m e r n , J u a n Ca 
s i m i r o de L a u t e r n y J o r g e J u a n de V e l 
denz; los duques de P o m e r a n i a J u a n Fe
der ico de S t e t t i n y Ernes to L u i s de W o l -
gast ; los duques de H o l s t e i n y de Sajonia 
L a u e n b u r g o , los condes de H a n a u y Nas
sau, y en genera l todos los condes de 
"Wetterau; las ciudades de N ú r e m b e r g , 
Magdeburgo , E s p i r a , W o r m s , B r e m e n , 
F r a n c f o r t , Es t r a sbu rgo y o t ras . 

A pesar de esto, teniendo y a las adhe
siones de l a m a y o r í a de los p r í n c i p e s , 
condes y ciudades, y en p r i m e r a l í n e a l a 
de los t res electores, los de Sajonia y 
B r a n d e b u r g o se dec id ie ron a no demora r 
por m á s t i e m p o l a p u b l i c a c i ó n de l l i b r o , 
y Andreae ins taba p o r su pa r t e a que se 
pub l i c a r a , escr ibiendo sobre esto con 
franqueza: « Y o t raba jo noche y d í a pa ra 
que se pub l ique , y s i l o consigo no me 
i m p o r t a que é s t o s o a q u é l l o s no se con
f o r m e n con é l ; que vajean a l d iab lo los 
que no quieren a d h e r i r s e . » 

S in embargo, a ú l t i m a ho ra p a r e c i ó 
que e l elector del P a l a t i n a d o iba a echar
lo todo a perder, porque sabiendo que. 
cerca de l a m i t a d de los miembros del 
I m p e r i o se negaban a aceptar e l nuevo 
cuerpo de d o c t r i n a y su prefacio s i no 
e ran aprobados po r u n s í n o d o , v o l v i ó a 
su p r e t e n s i ó n de no da r e l l i b r o a l p ú b l i 
co has ta que fuese revisado y aceptado 
por u n conc i l io p ro tes tan te genera l . E n 
su concepto só lo a s í se p o d í a n hacer ce
sar las cont iendas en t re los t e ó l o g o s y 
las desconfianzas de los miembros de l 
I m p e r i o y se a q u i e t a r í a n los r e c a l c i t r a n 
tes y escrupulosos; s ó l o a s í era posible 
11 egar a una concord ia en t re todos los 
m i e m b r o s del I m p e r i o comprendidos en 
l a c o n f e s i ó n de A u g s b u r g o y se d a r í a a 
sus adversarios l a prueba de l a u n i ó n en
t r e los protes tantes . 

I n d i g n a d o s los electores de Sajonia y 
de B r a n d e b u r g o de esta nueva r é m o r a , 
dec la ra ron a su colega de l P a l a t i n a d o 
que no h a r í a n caso de sus exigencias y 
p u b l i c a r í a n e l l i b r o en l a p r ó x i m a Pas
cua de R e s u r r e c c i ó n . E s t a r e s o l u c i ó n 
e n é r g i c a que le amenazaba con l a e x c l u 
s i ó n a r r e d r ó a L u i s , el c u a l d e s p u é s de 
embajadas mu tuas , de gas ta r m u c h a t i n 
t a y pape l , de conferencias y de d iscu
siones sobre pequeneces, ced ió po r fin 

d e f i n i t i v a m e n t e en 13 de j u n i o de 1580; 
con lo cua l q u e d ó sel lada l a suerte de l a 
obra . 

Y a no se h a b l ó de c o n c i l i o p ro tes tan
te , n i de persuadi r a los r eca lc i t r an tes ; 
l a obra, en c u y a i m p r e s i ó n se t raba jaba 
en Dresde desde e l a ñ o 1578 bajo l a d i 
r e c c i ó n de Andreae , fué dada a l p ú b l i c o 
con su prefacio y l a l i s t a de las firmas e l 
25 de j u n i o de í 580, a los c incuen ta a ñ o s 
de haberse presentado l a p r o f e s i ó n de fe 
de A u g s b u r g o . 

E l t í t u l o de l l i b r o de B e r g d e c í a : 
« C o n c o r d i a . P r o f e s i ó n de fe c r i s t i ana , 

repe t ida y u n á n i m e de los m á s abajo 
nombrados p r í n c i p e s electores, p r í n c i p e s 
y m i e m b r o s de l I m p e r i o , c o n f i r m a c i ó n 
de l a p r o f e s i ó n de fe de A u g s b u r g o , y 
d o c t r i n a y fe de los t e ó l o g o s firmantes 
a l fin de este l i b r o , con l a e x p l i c a c i ó n de 
va r io s a r t í c u l o s , a t enor de l a pa l ab ra 
d i v i n a como n o r m a ú n i c a , que h a n dado 
l u g a r d e s p u é s de l a m u e r t e de l doc tor 
M a r t í n L u t e r o a d isputas y d ive rgen 
cias; redactada y dada a l a es tampa p o r 
convenio u n á n i m e y orden de los abajo 
mencionados p r í n c i p e s electores, p r í n c i 
pes y miembros de l I m p e r i o pa ra aviso 
y e n s e ñ a n z a de sus d o m i n i o s , ig les ias , 
escuelas y descendientes, con p r i v i l e g i o 
de su g r a c i a e l p r í n c i p e elector de Sajo
n i a . Dresde, a ñ o de 1580.» 

E l l i b r o c o n t e n í a e l prefacio , los escri
tos s i m b ó l i c o s como h a b í a n sido a d m i t i 
dos en l a conferencia de L i c h t e n b e r g , y 
l a f ó r m u l a de concordia , con unas ocho 
m i l firmas de t e ó l o g o s . E l prefacio esta
ba firmado por t res p r í n c i p e s electores, 
ve in t e duques y p r í n c i p e s , v e i n t i o c h o 
condes y s e ñ o r e s soberanos, t r e i n t a y 
c inco ciudades l ib res , t o t a l ochenta y 
seis miembros de l I m p e r i o . E n p r i m e r 
l u g a r se h a b í a puesto e l nombre de l p r í n 
cipe elector L u i s de l P a l a t i n a d o . 

L o s lu te ranos r í g i d o s ce lebraron esta 
obra como su pa lad io , m i e n t r a s sus ad
versar ios l a m a l d e c í a n . E n e l m i s m o a ñ o 
de su p u b l i c a c i ó n aparec ieron t an tos es
c r i t o s v io len tos y s a r c á s t i c o s , que los 
pa t roc inadores de aquel la obra j u z g a r o n 
conveniente p u b l i c a r una a p o l o g í a de 
e l la , que d e s p u é s de l a rgas discusiones y 
cont rovers ias fué impresa en j u l i o de 
1583 y que preconizaba l a d o c t r i n a de l a 
ub icu idad como fundamen to de l a o r t o 
d o x i a p ro tes tan te . 

A d e m á s de las p o l é m i c a s t e o l ó g i c a s 
a rmadas de p u n t a en blanco, abundaron 
los escri tos s a t í r i c o s , y b i en puede de
cirse que j a m á s , n i antes n i d e s p u é s , se 
h a b í a mani fes tado l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
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p ro tes tan te como cuando se p u b l i c ó e l 
l i b r o de B e r g . A q u e l fué u n d i l u v i o de 
fo l l e tos y l ibelos en prosa y verso, con 
anag ramas y d í s t i c o s , canciones de cie
go y en es t i lo b í b l i c o , que no de jaron 
p a r t e sana a los autores de l l i b r o , y p r i n 
c i p a l m e n t e a Andreae , «el papa s a j ó n , 
e l p l ane t a de Suabia, e l a p ó s t o l de l a 
u b i cu idad , e l h o m b r e i g n o r a n t e y pre
tencioso, soberbio, osado, descarado, as
t u t o , c h a r l a t á n y f a r s a n t e . » C o r r i e r o n 
parodias s a t í r i c a s de l Credo y del Padre
nues t ro en que se r i d i c u l i z a b a l a u b i c u i 
dad y a su a p ó s t o l A n d r e a e de l modo 
m á s grosero . 

C A P I T U L O X I V 

L A ARMONÍA D B L A F E P R O T E S T A N T E 

M u c h o s e ran c i e r t amen te los miembros 
de l I m p e r i o , p r í n c i p e s , s e ñ o r e s y c iuda
des que h a b í a n res i s t ido a las t e n t a t i v a s 
y apremios d i r i g i d o s a ap r i s i ona r su fe 
r e l i g io sa en u n estrecho molde d o g m á t i 
co, p ref i r iendo dejar e l p ro t e s t an t i smo 
desunido y exponerse a l p e l i g r o de ser 
declarados fuera de l a paz re l ig iosa , per
seguidos con este p re t ex to por los p r í n 
cipes c a t ó l i c o s . Só lo uno , e l conde pa la
t i n o J u a n C a s i m i r o , he rmano menor del 
e lector L u i s , t r a b a j ó con e n e r g í a para 
e v i t a r uno y o t r o p e l i g r o . H a b í a nac ido 
este p r í n c i p e en 1543 y t e n í a de consi
gu i en t e a l a s a z ó n cerca de cuaren ta 
a ñ o s . 

E r a v i v i d o r , pero a c t i v o y va l i en t e ; su 
padre le r e p r e n d i ó v a r i a s veces por sus 
excesos b á q u i c o s , pero y a hemos v i s t o 
que no fué perezoso cuando se le conf ió 
p o r dos veces u n a fuerza a r m a d a pa ra 
a u x i l i a r con e l l a a los hugonotes . E r a 
m á s h o m b r e de empresa que dado a me
di tac iones y oraciones menta les y a que
marse las cejas es tudiando cont rovers ias 
y p o l é m i c a s d o g m á t i c a s , que gus taban 
m á s a su h e r m a n o m a y o r y a las cuales 
h a b í a estado m u c h o m á s af ic ionado su 
d i f u n t o padre . E n cambio se p a r e c í a a 
é s t e en todo lo d e m á s , s ó l o que e l padre 
p o r su edad h a b í a acomet ido con m a d u 
rez y c á l c u l o las empresas que J u a n Ca
s i m i r o c o n t i n u ó con entus iasmo j u v e n i l . 

H a b í a m u c h o de p iedad filial en l a de
c i s i ó n con que este p r í n c i p e s i g u i ó las 
ideas y c o n t i n u ó los planes de su padre , 
cuyas convicciones r e l ig iosas e ran las 
suyas, no obstante los esfuerzos de su 
esposa, l u t e r a n a firme, para c o n v e r t i r l e . 
Con p ro fundo dolor v e í a como su he rma
no m a y o r entregaba l a m e m o r i a de su 

padre a l l u d i b r i o de los lu te ranos f a n á 
t icos , deshaciendo su obra r e l i g io sa s in 
p iedad n i c o n s i d e r a c i ó n . P a r a dejar en 
buen l u g a r l a f ama de l d i f u n t o , p u b l i c ó 
J u a n C a s i m i r o l a p r o f e s i ó n de fe conte
n i d a en e l t es tamento de su padre , ha
c i é n d o l a preceder de u n prefacio; y v i e n 
do l a i m p o s i b i l i d a d de desviar a su her
m a n o de su e m p e ñ o de r e f o r m a r l a obra 
de su padre, se r e t i r ó con e l c o r a z ó n a f l i 
g i d o d e H e i d e l b e r g pa ra pro teger c o n t r a 
l a r e a c c i ó n l u t e r a n a s iqu ie ra e l p e q u e ñ o 
d o m i n i o que le h a b í a tocado en herencia 
y que c o n v i r t i ó en as i lo de los protes
tantes perseguidos por su fe. 

L o que e l A l t o P a l a t i n a d o y A m b e r g 
h a b í a n sido en e l re inado de su padre 
fueron en adelante Neus tad t de l H a r d t 
y L a u t e r n . A l a p r i m e r a c iudad , su ca
p i t a l , l l a m ó J u a n C a s i m i r o a l ex canc i 
l l e r E h e m y a Z u l é g e r , ex consejero de 
su padre; c o l o c ó a los f u g i t i v o s del Pa
l a t i n a d o , s i e ran hombres de c iencia , en 
los muchos es tablecimientos de e n s e ñ a n 
za que f u n d ó en su p e q u e ñ o Estado, y 
en t re los cuales h a y que menc iona r una 
u n i v e r s i d a d (1), en l a c u a l encon t r a ron 
fecundo y p r ó s p e r o campo pa ra su a c t i 
v i d a d los afamados profesores U r s i n o , 
J e r ó n i m o Z a n c h i o , D a n i e l Tossano y 
o t ros que h a b í a n sido despedidos de l a 
u n i v e r s i d a d de H e i d e l b e r g . T a m b i é n se 
acogieron bajo su p r o t e c c i ó n ca lv in i s t a s 
de los P a í s e s Bajos que h u í a n de l c rue l 
duque de A l b a , y hugonotes franceses 
expulsados de su p a í s . T a n t a i m p o r t a n 
cia a d q u i r i e r o n Neus tad t y l a cor te de l 
conde, que has ta l l e g a r o n embajadores 
de I n g l a t e r r a y agentes de P o l o n i a . 

E l l i b r o de B e r g , engendro de los t e ó 
logos, le t e n í a i n d i g n a d o , y p a r t i c u l a r 
mente l a d o c t r i n a de l a ub i cu idad , s e g ú n 
l a cual , d e c í a , « n o estaba Cr i s t o sola
mente en e l cielo, s ino en todo lo que 
existe, en las p lan tas , en l a cuerda de l 
ve rdugo y en el j a r r o de c e r v e z a . » A l 
ve r l a o p o s i c i ó n que en todas partes de 
A l e m a n i a se l e v a n t ó c o n t r a e l l i b r o de 
B e r g , c o n c i b i ó l a idea de r e u n i r en una 
l i g a compac ta no solamente a los oposi
c ionis tas alemanes, s ino a todos los p ro 
testantes de A l e m a n i a y de o t ros p a í s e s , 
exc lu idos de l a p r o f e s i ó n de fe de A u g s -
bu rgo ; a cuyo fin t r a t ó de o r g a n i z a r una 
asamblea genera l de representantes de 
todos aquel los protes tantes p a r a adop
t a r las medidas necesarias c o n t r a e l pe
l i g r o que los amenazaba a todos y p a r a 
asegurar l a u n i ó n estrecha de todos los 

(1) Hoy escuela de latinidad. 
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protestantes que no eran lu te ranos o r t o 
doxos. 

A este fin, en e l ve rano de 1577, t a n 
p r o n t o como supo que el l i b r o confeccio
nado en B e r g estaba t e r m i n a d o , se puso 
en correspondencia con los jefes de las 
igles ias protestantes de I n g l a t e r r a , S u i 
za, F r a n c i a , P a í s e s Bajos, H u n g r í a , B o 
h e m i a y P o l o n i a , e x p o n i é n d o l e s l a i m 
p o r t a n c i a del asunto e i n v i t á n d o l e s a 
e n v i a r representantes • a u n a asamblea 
que d e b í a celebrarse en o t o ñ o del m i s m o 
a ñ o en F r a n c f o r t del M e i n ; y siendo esto 
m i s m o el deseo de todos, contes ta ron t o 
dos accediendo gustosos a l a p royec tada 
asamblea. 

L a que m á s a pechos t o m ó l a causa 
defendida po r J u a n C a s i m i r o fué l a r e i 
na I sabe l de I n g l a t e r r a , que desde m u 
chos a ñ o s antes v e í a c l a ramente acer
carse e l p e l i g r o que amenazaba a l a 
u n i ó n y fuerza de l p ro t e s t an t i smo . T a l 
era l a consecuencia de las p o l é m i c a s teo
l ó g i c a s que g i r a b a n alrededor de d o c t r i 
nas que no afectaban a l fondo de l a fe 
protes tante , y que desuniendo a las dife
rentes iglesias, s ó l o daban armas a Ro
m a c o n t r a el p ro t e s t an t i smo en genera l . 
S i , no obstante, d e c í a , se quiere dar a las 
diferencias doc t r ina les m a y o r i m p o r t a n 
cia de l a que merecen, d e b í a n sus defen
sores echar m a n o de l ú n i c o medio l e g a l 
y e q u i t a t i v o pa ra d i r i m i r estas cuestio
nes, que era l a r e u n i ó n de u n s í n o d o pro
tes tante genera l en e l c u a l p o d í a n ha
cerse o i r todas las opiniones, y que a l 
a f i r m a r l a u n i ó n i n t e r i o r p o n d r í a a l p ro 
t e s t an t i smo en estado de hacer f ren te a l 
papado, enemigo c o m ú n de todos. 

E n l a p r i m a v e r a y e l verano de 1577 
e n v i ó aque l la r e ina i l u s t r e cartas y em
bajadas a los p r i nc ipa l e s soberanos p ro 
testantes de A l e m a n i a a c o n s e j á n d o l e s 
abandonar todo p r o p ó s i t o de f o r m u l a r 
una p r o f e s i ó n de fe exc lus iv i s t a , ap lazar 
l a r e s o l u c i ó n de las diferencias pa ra 
t i e m p o m á s o p o r t u n o y proceder con to 
das sus fuerzas a l a f o r m a c i ó n de una 
l i g a de todos los protes tantes con t r a los 
c a t ó l i c o s , cuyo poder era y a , como su 
fu ro r , demasiado grande . E n v i ó d e s p u é s 
a su debido t i e m p o a l a asamblea de 
F r a n c f o r t , o rgan izada por J u a n Cas imi 
ro , a su secretar io de Estado Rober to 
B e l con orden de recor re r d e s p u é s las 
cortes protestantes de A l e m a n i a , acon
sejar a los soberanos que abandonaran 
todo p r o y é c t o de s e p a r a c i ó n l u t e r ana y 
presentarles en cambio a cada uno en 
p a r t i c u l a r el p l a n de una l i g a p ro tes tan
te genera l . 

A l t i e m p o convenido pa ra l a r e u n i ó n 
de l a asamblea acudieron a e l la repre
sentantes de l a m a y o r pa r t e de las I g l e 
sias i n v i t a d a s , menos las de B o h e m i a y 
Suiza, que excusaron su f a l t a de asisten
cia por escr i to , d e c l a r á n d o s e a l p r o p i o 
t i e m p o dispuestas á ap robar y a apoyar 
todo lo que pud ie ra c o n t r i b u i r a l a u n i ó n . 
L a I g l e s i a de I n g l a t e r r a estaba repre
sentada po*r D a n i e l Rogers y H u b e r t o 
L a u g u e t ; l a francesa po r L u i s Capel ina 
y Jacobo Coetius, s i n con t a r los repre
sentantes pa r t i cu l a r e s del r e y de N a v a 
r r a y de l p r í n c i p e de C o n d é ; de P o l o n i a 
y H u n g r í a h a b í a n acudido C r i s t ó b a l 
T h r e t i u s y J u a n P r a e t o r i u s , y de los 
P a í s e s Bajos J u a n J u n i u s . 

De los p r í n c i p e s alemanes só lo t o m ó 
pa r t e e l o rgan i zado r de l a asamblea, e l 
conde P a l a t i n o J u a n C a s i m i r o , repre
sentado po r el c a t e d r á t i c o J e r ó n i m o 
Z a n c h i o y su c a p e l l á n y p red icador de 
pa lac io D a n i e l Tossano. 

Su consejero Wenceslao Z u l é g e r pre
s id ió l a asamblea y a b r i ó sus sesiones en 
27 de sept iembre de 1577 con u n discurso 
en e l c u a l a d v i r t i ó a los reunidos que se 
estaba t raba jando en l a c o m p o s i c i ó n de 
u n nuevo cuerpo de d o c t r i n a con e l p ro 
p ó s i t o de i n t r o d u c i r en l a I g l e s i a p ro 
testante, bajo e l p r e t ex to de reconocer 
s ó l o l a p r i m e r a p r o f e s i ó n de fe de Augs -
b u r g ó , l a d o c t r i n a nueva y mons t ruosa 
de l a ub i cu idad , y de condenar por he
rejes a cuantos no se a d h i r i e r e n a esta 
d o c t r i n a . 

D i j o que por t a n t o los protes tantes de
b í a n e v i t a r este p e l i g r o , a cuyo fin p r o 
p o n í a a l a asamblea que t o m a r a reso
luciones sobre los puntos s iguientes: las 
disposiciones que c o n v e n í a adop ta r pa ra 
hacer f rente a l a c o n d e n a c i ó n con que 
amenazaban los ubicuis tas ; l a convenien
cia de f o r m u l a r u n a p r o f e s i ó n de fe de 
todas las Ig l e s i a s protes tantes r e fo rma
das, y en caso a f i r m a t i v o l a de te rmina
c i ó n de q u i é n e s d e b í a n f o r m u l a r esta 
p r o f e s i ó n de fe y c ó m o d e b í a n examina r 
l a y finalmente firmarla las diferentes 
Ig l e s i a s . 

Respecto del p r i m e r p u n t o d e c i d i ó l a 
asamblea agregar a l embajador i n g l é s 
a l j u r i s consu l to doc to r Pab lo K u i b b e , de 
los P a í s e s Bajos, pa ra a s i s t i r l e en su m i 
s i ó n cerca de los soberanos protes tantes 
alemanes. E l resu l tado de esta m i s i ó n 
fué comple t amen te n e g a t i v o , porque no 
solamente se m o s t r a r o n sordos a las ex
hor tac iones de Robe r to B e l y los sobe
ranos de Sajonia, B r a n d e b u r g o , B r ú n s -
w i c k y W u r t e m b e r g , s ino que has ta e l 
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l a n d g r a v e G u i l l e r m o de Hesse d e c l a r ó 
i r r ea l i zab l e e l p royec to de una a l i anza 
genera l en aquel m o m e n t o , s i b ien ase 
g u r ó que m a n t e n í a firme su p ro tes ta 
c o n t r a las condenaciones p ronunc iadas 
por l a nueva d o c t r i n a . 

A l d i s c u t i r e l segundo p u n t o discre
pa ron las opiniones, i n c l i n á n d o s e a l g u 
nos a redac ta r u n a p r o f e s i ó n de fe co
m ú n y otros a r e u n i r s implemen te las 
profesiones de fe adoptadas por las d i fe
rentes Ig les i a s . F i n a l m e n t e a d o p t ó l a 
asamblea l a r e s o l u c i ó n p r i m e r a , y dis
puso que precediera a l a nueva p r o f e s i ó n 
de fe c o m ú n una l i s t a de todos los l i b r o s 
c a n ó n i c o s del Tes tamento A n t i g u o y de l 
Nuevo que se r e c o n o c í a n po r ú n i c a base 
de l a fe y d o c t r i n a , debiendo ser redac
t ada l a p r o f e s i ó n de fe en tales t é r m i n o s 
que no l a s t i m a r a n i condenara a n i n g ú n 
p a r t i d o , n i menos a l de l a p r i m e r a p ro 
fe s ión de fe de A u g s b u r g o , a fin de dejar 
a s í a sus adeptos l a pue r t a ab ie r t a a i n 
gresar en l a nueva p r o f e s i ó n de fe. 

Respecto de l a r e v i s i ó n del p royec to 
f o r m u l a d o d e b í a someterse p r i m e r a m e n 
te a los suizos, en p a r t i c u l a r a Teodoro 
Beza en Gineb ra y a R o d u l f o G u á l t b e r 
en Z u r i c b , y una vez revisada por é s t o s 
d e b í a hacerse i m p r i m i r y enviarse u n 
e jempla r a cada u n a de las diferentes 
Ig les ias pa ra que d i e ran su d i c t a m e n so
bre e l l a ; y , por ú l t i m o , d e b í a n volverse 
a r e u n i r representantes de las Ig les ias 
en e l mes de agosto- del a ñ o s igu ien te , 
1578, pa ra r edac ta r de nuevo l a profe
s i ó n de fe, ten iendo en cuenta las obser
vaciones recogidas , y firmarla como de
finitiva. 

P o d r í a acusarse a esta asamblea de 
haber c a í d o con esta r e s o l u c i ó n en e l 
m i s m o defecto en que i n c u r r i e r o n los l u 
teranos or todoxos con sus l i b r o s de T o r -
g a u y de B e r g , o sea con su nuevo cuer
po de d o c t r i n a , a saber: e l de renegar 
de l p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l de los protes
tantes , l a l i b e r t a d e v a n g é l i c a , y c o n t r i 
b u i r a l d i v o r c i o de las dos grandes ra
mas de l p ro t e s t an t i smo ; pero, aun pres
c indiendo de que l a r e s o l u c i ó n de l a 
asamblea de F r a n c f o r t era u n acto for 
zoso de defensa, debe tenerse presente 
que h a y u n a g r a n d í s i m a d i ferencia en 
e l modo de proceder, porque s i en l a con
f e c c i ó n de l l i b r o de B e r g p r e v a l e c í a una 
a u t o r i d a d usurpada, pretenciosa y ex
c lus iv i s t a , que e x i g í a l a a d h e s i ó n i n c o n 
d i c i o n a l a su obra so pena de ser conde
nado y exc lu ido de l a paz, l a asamblea 
de F r a n c f o r t , reconociendo e l derecho 
de todas las opiniones , dispuso u n exa

m e n m á s genera l y concienzudo, y reco
m e n d ó s o l í c i t a m e n t e que se dejase l a 
puer t a ab ie r ta a cuantos d i e r a n m á s i m 
p o r t a n c i a a l a esencia de l a r e l i g i ó n que 
a l a d o c t r i n a , a l a f ó r m u l a , a l a r ig idez 
l u t e r a n a y a l dogma mons t ruoso de l a 
ub i cu idad . N o obstante, e l resu l tado era 
una f ó r m u l a que se o p o n í a a o t r a fór
m u l a , aunque é s t a fuese exc lu s iv i s t a y , 
a su mane ra , o r todoxa , y a q u é l l a to le
r an te , con tempor i zadora y l i b e r a l . 

A los suizos pertenece e l g r a n m é r i t o 
de haber lo conocido a s í , y de haber sa
cado a l p ro t e s t an t i smo no l u t e r a n o de l 
a to l l ade ro en que estaba cuando e l p ro 
yecto de l a nueva p r o f e s i ó n redactado 
por Z a n c h i o estaba y a a p u n t o de serles 
r e m i t i d o . Entonces dec la ra ron que du
daban m u c h o de l buen é x i t o de aquel 
p royec to porque las opiniones discrepa
r í a n y unos o b j e t a r í a n una cosa y otros 
o t r a ; que era d i f í c i l poner de acuerdo 
todas las opiniones s i n entenderse ver-
ba lmente , pa ra l o c u a l s e r í a menester 
convocar u n s í n o d o genera l ; que l a con
v o c a c i ó n de este s í n o d o e n c o n t r a r í a a ú n 
mayores di f icul tades , y aunque se l o g r a 
r a r e u n i r l o se c o m p o n d r í a de represen
tantes de las diferentes Ig les ias , y dan
do de ba ra to que estos representantes 
l legasen a ponerse de acuerdo, f a l t a r í a 
saber s i sus comi ten tes , las comunidades 
e Ig les ias a c e p t a r í a n lo que a q u é l l o s h u 
biesen resuel to . 

N o estando seguros de l a c o n f o r m i d a d 
de todos, nada p o d í a establecerse que 
fuese acatado u n á n i m e m e n t e , pues que 
l a fe r e l i g io sa interesaba a todos y a 
cada uno de los i n d i v i d u o s . A l fin los 
suizos, reconociendo p r i m e r o l a i m p o s i 
b i l i d a d de l l ega r a c o n c i l i a r t an ta s o p i 
niones diferentes, y a d e m á s e l derecho 
de todas ellas a ser respetadas, cayeron 
en l a cuenta de que lo mejor s e r í a , como 
y a se h a b í a propuesto en l a asamblea de 
F r a n c f o r t , r e u n i r todas las diferentes 
profesiones de fe en u n a c o l e c c i ó n l l a 
m a d a « a r m o n í a . » E s t a p r o p o s i c i ó n de
m o c r á t i c a , comple t amen te opuesta a l 
s is tema a u t o r i t a r i o abso lu t i s ta del l u t e -
r a n i s m o or todoxo , fué adoptada por to 
das las par tes interesadas, y en 1581, u n 
a ñ o d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n de l l i b r o 
de B e r g , fué pub l i cada en Ginebra l a 
A r m o n í a de las profesiones de fe de las 
Ig le s i a s r e fo rmadas or todoxas ( H a r m o 
n í a confess ionum f i d e i o r t h o d o x a r u m 
et r e f o r m a t a r u m eccles iarum, quae i n 
p r a e c i p u i s quibusque E u r o p a e regnis , 
n a t i o n i b u s et p r o v i n c i i s s a c r a m E v a n -
g e l i i d o c t r i n a m p u r é confi tentur , etc.). 
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E s t a obra presenta en diez y nueve 
c a p í t u l o s los t ex tos de los diferentes 
dogmas de once profesiones de fe, con l o 
c u a l q u e d ó evidenciado que, lejos de t en 
der a separaciones de las diferentes I g l o 
sias, se b u s c ó u n a u n i ó n s ó l i d a respetan
do l a l i b e r t a d de cada par te , pues ade 
m á s de las profesiones de fe suiza, f r a n 
cesa, inglesa , belga y bohema, figura 
t a m b i é n l a de A u g s b u r g o , y las de Sa
jo rna y W u r t e m b e r g , en sentido de Me-
l a n c b t o n , es decir , antes de ser desfigura
das por l a d o c t r i n a de l a ub icu idad . S ó l o 
f a l t a b a en el g rupo l a f ó r m u l a de B e r g , 
e l famoso cuerpo de d o c t r i n a de l a l l a 
m a d a concordia , pues que con t ra e l l a se 
e r g u í a l a « a r m o n í a » de las o t ras profe
siones de fe, 

C A P I T U L O X V 

O B S E R V A C I Ó N F I N A L 

Cincuen ta a ñ o s h a c í a que los p r í n c i 
pes alemanes h a b í a n presentado an imo
sos su p r o f e s i ó n de fe en e l p a r l a m e n t o 
de A u g s b u r g o , fundando con este acto l a 
I g l e s i a pro tes tan te en e l I m p e r i o ; y a l 
cabo de l cor to espacio de medio s ig lo sus 
descendientes h a b í a n i n t r o d u c i d o en l a 
nueva I g l e s i a l a causa de su r u i n a . 

S ó a n o s , pues, p e r m i t i d o a ñ a d i r a l a 
r e l a c i ó n de l a m a r c h a l amentab le de los 
sucesos a lgunas observaciones que, a l 
m e d i t a r sobre t a n t r i s t e resul tado, se 
i m p o n e n a l a mente . 

L o s reformadores h a b í a n estado de 
acuerdo en que l a ú n i c a n o r m a y e l solo 
fundamento de l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a era 
l a Sagrada E s c r i t u r a , que cua l m a n a n 
t i a l v i v i f i c a d o r no necesitaba, pa ra ser 
en tendida , n i g u í a n i comenta r io , como 
q u e r í a l a I g l e s i a c a t ó l i c a . S i n embargo , 
aquel los reformadores no h a b í a n pene
t r a d o en todas las honduras de este m a 
n a n t i a l , n i conocido toda su inconmen
surable r iqueza, n i sacado su esencia 
p u r í s i m a . 

L a d o c t r i n a que sacaron necesitaba 
ser acr isolada y ref inada, y t r a t a n d o 
de penet rar m á s y m á s e l e s p í r i t u y 
substancia de l a Sagrada E s c r i t u r a , l l e 
g a r o n a discrepar respecto de diferentes 
puntos accesorios, pues que e l pun to car
d i n a l y l a base del c r i s t i a n i s m o era l a fe 
i n c o n d i c i o n a l en Cr i s to como Salvador ; 
de suerte que las d ivergenc ias que hubo 
en a lgunos puntos doc t r ina les no e ran 
m o t i v o pa ra des t ru i r l a u n i d a d de l a 
I g l e s i a basada sobre e l E v a n g e l i o que no 
ex ige n i una p r o f e s i ó n de fe a u t o r i t a r i a 

e i n c o n d i c i o n a l calcada sobre l a l e t r a 
del t e x t o , n i e x i s t i ó semejante o b l i g a 
c i ó n en e l p r i m e r t i e m p o , t a n t o de l p r o 
t e s t an t i smo como del c r i s t i a n i s m o en 
genera l . 

L a c o n f e s i ó n de A u g s b u r g o , f r u t o de 
las c i rcuns tanc ias que e x i g í a n una fó r 
m u l a de l a nueva r e l i g i ó n enfrente de l a 
r o m a n a , que ca l i f icaba a su compe t ido ra 
de i n n o v a c i ó n capr ichosa e i n ú t i l , era 
u n d ique con t ra las f a n t a s í a s desenfre
nadas; pero no fué m á s que u n a exposi
c i ó n de l a idea pro tes tan te m á s pura , u n 
t e s t i m o n i o de l a fe como entonces se sen
t í a , y n o r m a de l a m i s m a fe, como se 
q u e r í a entonces establecerla p a r a en 
adelante . 

L a paz r e l ig iosa r e c o n o c i ó e l p r i n c i 
p io pro tes tan te del l i b r e desa r ro l lo de l a 
fe, dando a los miembros protes tantes 
del I m p e r i o l a segur idad de que s e r í a n 
respetadas l a d o c t r i n a que h a b í a n a d m i 
t i d o y l a que en adelante p u d i e r a n ad
m i t i r . L a s doc t r inas , en efecto, se des
e n v o l v i e r o n a su manera en diferentes 
t e r r i t o r i o s conforme a l p r i n c i p i o p r o p i a 
mente p ro tes tan te del l i b r e estudio de l a 
Sagrada E s c r i t u r a , y se desenvolv ie ron 
s in les ionar l a c o m u n i d a d de l p ro tes tan
t i s m o , como t ampoco l a l es ionaron las 
d ivergenc ias de los re formadores . 

E n e l p a r l a m e n t o de 1566 p r e v a l e c i ó 
t o d a v í a entre los protes tantes e l p r i n c i 
p io de que las diferencias doc t r ina les no 
d e b í a n ser m o t i v o de d e s t r u c c i ó n de l a 
u n i d a d de l a I g l e s i a pro tes tante . P o r 
esto m i s m o se m i r a b a n en aquel t i e m p o 
los protes tantes alemanes y ext ranjeros 
como co r r e l i g iona r io s , y los p r imeros 
i n t e r ced ie ron repet idas veces po r los h u 
gonotes en F r a n c i a y los ca lv in i s t a s en 
los P a í s e s Bajos, y con frecuencia pen
saron en l a r e u n i ó n de u n s í n o d o protes
t an t e genera l compuesto de representan
tes de las Ig les ias del I m p e r i o y de l ex
t r an j e ro . 

Es ta c o m u n i d a d fué des t ru ida por loa 
lu te ranos r í g i d o s , que m u y a l r e v é s de l 
e s p í r i t u de l p ro te s t an t i smo y en cambio 
m u y conformes en esto con e l ca to l i c i s 
mo , no t o m a r o n p o r ú n i c a base de l a co
m u n i d a d pro tes tan te l a pa l ab ra c l a r a 
de los t ex tos sagrados, sino estos mi s 
mos tex tos tales como los e n t e n d i ó y ex
p l i c ó L u t e r o , y m á s que estos tex tos l a 
d o c t r i n a sacada po r L u t e r o , que pa ra 
ellos fué u n a p ó s t o l por haber le sido re
ve lada por u n f a v o r d i v i n o . 

Andreae e s c r i b i ó : « L u t e r o , es decir , 
C r i s t o , » «el e s p í r i t u de L u t e r o que es e l 
e s p í r i t u de C r i s t o ; » a pesar de que e l 
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mismo Lutero en los art ículos de Esmal-
calda había advertido a los protestantes 
que se guardaran muy bien «de hacer de 
los escritos y textos de los padres de la 
Iglesia ar t ículos de fe, pues que n i las 
palabras de los hombres n i las de los án
geles, sino únicamente las de Dios, po
dían constituir ar t ículos de fe (1).» 

No se acordaron o no quisieron acor
darse los luteranos fanáticos de este con
sejo de su maestro y profeta, cuya ma
nera de entender y explicar los textos 
sagrados sólo era una de las muchas 
maneras posibles de explicarlos. Tampo
co tuvieron presente que la verdad d iv i 
na es un tesoro inagotable del cual se 
sacaban siempre nuevos descubrimientos 
no hechos por Lutero, de suerte que el 
movimiento reformador no había que
dado terminado con Lutero, sino que 
continuaba por encima de Lutero y le 
dejaba a t r á s . Y era que los luteranos no 
iban en busca de la verdad, porque 
creían haberla ya encontrado y ser sus 
poseedores privilegiados. 

Así declararon la primera profesión 
de Augsburgo precepto dogmático que 
debía seguirse en todos sus puntos sin 
apartarse de él un ápice, y tuvieron su 
libro de concordia, obra, de unos pocos 
adeptos ín t imos del luteranismo orto
doxo, por la explicación verdadera de 
aquella profesión de fe, cuyo objeto era 
acabar para siempre con toda controver
sia dentro de la Iglesia evangélica. Ne
garon que las explicaciones de los textos 
sagrados dados por otras Iglesias pro
testantes fuesen tan leg í t imas como la 
suya; pero se guardaron muy bien de 
admit i r en sus trabajos de concordia co
laboradores que no fuesen de su partido. 

Las divergencias, todas secundarias y 
puramente teológicas y muchas de ellas 
basadas en diferencias de escuela y del 
lenguaje particular de cada escuela, d i 
ferencias poco inteligibles como las re
lativas a la comunión, a las naturalezas 
de Cristo, a la predest inación, etc., bas
taron a estos luteranos para anatemati
zar a los disidentes como apósta tas , sin 
considerar que todos, luteranos y disi
dentes, se habían separado de la Iglesia 
católica romana, y que ésta era su ene
miga común. 

Con su obra los luteranos ortodoxos 
se aproximaron al catolicismo y le pres-

(1) Pero él se creía verdadero intérprete de la 
palabra de Dios y así comentó a su modo la Sa
grada Escritura: lo que prueba que no fué el libre 
examen el principio fundamental del protestan
tismo.—(^V. de R.) 

taron por consiguiente un señalado ser
vicio; pues lo que para el Papado era el 
concilio tridentino, era para los lutera
nos ortodoxos la profesión de fe de Augs
burgo y su interpretación autént ica , in
falible, en un todo conforme a la Sagra
da Escritura, de donde se deducía lo 
imposible de todo ulterior desarrollo y 
perfeccionamiento. Esta profesión de fe 
de Augsburgo con los escritos simbólicos 
admitidos por ella, y el l ibro de Berg, 
eran para los luteranos en adelante lo 
que el Papa era para los católicos, la au
toridad suprema, infalible y absoluta. 

Nada caracteriza mejor el espír i tu del 
luteranismo ortodoxo y de su obra, el 
libro de Berg, que la circunstancia de 
que en concepto de muchos éste era obra 
indirecta de los católicos, y entre éstos 
se decía que los autores y promovedores 
del libro eran en el fondo buenos cató
licos y amigos del Papa porque hacían 
suya la doctrina de la comunión de la 
primera profesión de fe de Augsburgo. 

Significativo fué también que el cato
licismo cobrara nuevos bríos para tratar 
de atraerse al elector Augusto desde el 
instante en que abrazó el partido lutera
no ortodoxo, y que la familia de este 
príncipe, continuando en la pendiente 
de la amistad y alianza con Roma, aca
bara por ingresar en el seno de la Igle
sia católica romana. Otro patrocinador 
celoso de la llamada «Concordia,» el du
que Julio de Brunswick, hizo entrar a 
sus tres hijos con ceremonial católico y 
traje eclesiástico en Halberstadt, donde 
mandó tonsurarles y consagrarles para 
que estuviesen «más aptos para recibir 
los obispados y los feudos eclesiásticos.» 

En fin, toda la actitud y conducta del 
luteranismo ortodoxo, desde entonces en 
medio de las luchas, disensiones y odios 
que sobrevinieron; su condescendencia y 
amistad para con el Pontificado y el ul-
tramontanismo, de las cuales citaremos 
aquí uno de los muchos ejemplos que 
podríamos citar, evidencian la tenden
cia católica y papista de esta rama pro
testante. Ejemplo caracter ís t ico tenemos 
en la expresión del predicador de palacio 
de la corte sajona, Hoe de Hoenck, que 
dijo: «que más val ía tratar con los pa
pistas y tener más confianza en ellos 
que hacerse calvinistas.» 

L a conservación o restablecimiento 
dé la unidad de la Iglesia protestante, o 
sea la verdadera concordia, habr ía sido 
ún icamente posible entonces si las dife
rentes ramas protestantes que se habían 
formado y que exis t ían con idéntico de-
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recho histórico, la luterana y la melanch-
tono-calvinista, se hubiesen unido en 
una misma confesión de fe basada en la 
que ya tenían, como se había hecho para 
Polonia en el sínodo de Sandomir (1570), 
y diez años después y en un sentido m á s 
general en la harmonía confessionum, 
para después de hecha la unión discutir 
con las armas teológicas la superioridad 
de ta l o cual doctrina; o si se formara del 
fondo fundamental de la palabra divina 
una nueva doctrina que por su mayor 
perfección resolviera o hiciera ociosa la 
discusión de puntos cuestionables. 

No se hizo n i lo uno n i lo otro. E l lu -
teranismo rígido con su orgullo fariseo 
y la convicción de su infalibilidad, ade
más de su obstinación escolástica, no 
pensó n i remotamente en entenderse con 
las otras tendencias divergentes del pro
testantismo, pues sólo pre tendía impo
nerles sus dogmag petrificados o conde
narlas como herét icas . Con- esto hizo lo 
que desde muchos años deseaba Roma 
y trataba de alcanzar en vano, y a lo 
cual no había querido prestar su concur
so en el año 1566 el pr íncipe elector Au
gusto, que entonces no había caído toda
vía bajo el dominio de la ortodoxia. En 
efecto, introducido el cisma en la Igle
sia luterana respecto de la confesión de 
Augsburgo, una parte de ella quedaba 
excomulgada y excluida por consiguien
te de la paz religiosa, declarándose al 
mismo tiempo separada esta Iglesia de 
las comunidades fuera de Alemania que 
fueran condenadas como herét icas. 

Sin esto, las Iglesias calvinistas, que 
se consideraban miembros libres de la 
Iglesia protestante, difícilmente se ha
brían decidido a formar una comunidad 
eclesiástica separada; pero a los calvi
nistas rechazados^ excluidos, hostiliza
dos, tratados de herejes y de vendidos 
por la concordia luterana formada por 
sus correligionarios contra ellos, no les 
quedó más recurso que intentar también 
por su parte la formación de una alianza 
para defenderse contra sus afines hostiles 
como contra el mismo enemigo común. 

La Iglesia protestante alemana se di 
vidió en tres fracciones, encontrándose 
en la una los concordistas, partidarios 
ultrafanáticos y ciegos de Lutero, cuya 
Iglesia adoptó desde entonces el nombre 
de luterana. En la otra fracción figura
ban los partidarios moderados del gran 
reformador que en él veneraban al p r i 
mer proclamador del Evangelio purifi
cado, adoptaban su doctrina de la co
munión y seguían sus preceptos e indi

caciones en los asuntos eclesiásticos, pero 
que quer ían que se reconociera a Me-
lanchton y su trabajo, y que no se levan
tara una muralla insuperable entre ellos 
y los que hab ían sido conducidos al pro
testantismo por otros propagandistas y 
por distinto camino. 

En la tercera fracción estaban loa 
que, yendo más lejos que los admirado-
dores de Melanchton, se hallaban pene
trados de la convicción de que la refor
ma de la Iglesia no era obra que Lutero 
había concluido, sino obra en la cuál 
hab ían de trabajar asiduamente las ge
neraciones venideras a fin de añadi r al 
tesoro conquistado por Lutero en la con
fesión de Augsburgo lo que hab ían predi
cado otros teólogos, en especial Calvino. 

Estos protestantes, rechazados por los 
luteranos, tendieron resueltamente la 
mano a los de fuera de Alemania y entra
ron como reformados alemanes en aque
lla gran comunidad que pretendía única
mente ser evangélica, que rehusaba dis
tinguirse por nombre alguno de persona 
y que se llamaba simplemente Iglesia 
reformada para recordar con esto el gran 
hecho de la reforma religiosa. 

Entonces se hizo moda el nombre mo
derno de los papistas, que se llamaron 
desde aquel tiempo «católicos» (1) como 
si su Iglesia fuese la universal y los pro
testantes los herejes. Los luteranos acep
taron esta designación de católicos por 
parte de los papistas, si bien este nom
bre iba contra la paz religiosa y era un 
insulto para ellos. 

Los católicos pudieron expresar su 
júbilo y esperar con alegr ía el porvenir; 
pues sus adversarios, victoriosos mien
tras habían estado unidos, se habían he
cho ellos mismos una herida mortal; así 
es que ensalzaron a grandes voces la 
obra de Bergen, «porque en ella confesa
ban el doctor Jacobo y con él los lutera
nos lo que hasta entonces j amás habían 
querido confesar, a saber: que entre los 
luteranos y protestantes se habían in 
troducido en poco tiempo tantas diver
gencias y tantas sectas, que casi era im
posible contarlas: por manera que habían 
de descubrirse mutuamente sus defectos 
y de condenarse mutuamente por here
jes, calificación que hasta entonces los 
católicos nunca hab ían consentido que 
se les aplicase.» 

(1) E l nombre de católicos viene desde Cons
tantino; pues la luterana no fué la primera disi
dencia que surgió en el seno de la-Iglesia. 

(iV. de R.) 
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En toda su vida de más de m i l años 
j amás había sufrido la Iglesia de Occi
dente una derrota como la que le hizo 
sufrir el movimiento de Reforma. Más 
de una vez el poder pontificio se había 
tenido que inclinar ante el imperial: se 
habían sitiado y expulsado Papas de Ro
ma; hab ían vivido Papas en el destierro 
y hab ían tenido que sufrir situaciones 
c ismát icas ; el mundo laico se había le
vantado repetidas veces contra la des
moral ización y mater ia l ización del cle
ro; se hab ían hecho hasta tentativas 
para conmover las doctrinas de la Igle
sia, pues que los albigenses, los lollar-
dos y los husitas exigieron reformas 
doctrinales; pero todas estas oposiciones 
dirigidas, ya contra la cabeza de la Igle
sia, ya contra sus miembros,- contra su 
culto, su doctrina, sus usos y abusos, no 
hab ían podido hacer caer tan poderosa 
inst i tución que, después de haberse teni
do que inclinar, se había vuelto a erguir 
con la fuerza de siempre, y sabiendo 
abandonar con hábi l flexibilidad alguna 
cosa secundaria, atendiendo a las exi
gencias del espír i tu de la época, acomo
dándose a él, y res taurándose interior
mente, se hab ía sostenido dentro de su 
dominio antiguo con su autoridad e i m 
portancia de siempre; hab ía continuado 
siendo el maestro universal de la fe ca
tólica, que era la de todos los cristianos 
de Occidente. 

Por más que se había materializado 
la doctrina de la Iglesia y por más que 
el Papa y el clero se hab ían desmorali
zado a principios del siglo x v i , no ocu
r r ió a n ingún cristiano de Occidente sa
lirse de esta comunidad religiosa y no 
reconocer en el Papa el vicario de Cristo 
sobre la tierra y en el clero el funciona

rio privilegiado de esta inst i tución espi
r i tua l universal. Sucedía en este impe
rio eclesiástico que abarcaba todo el Oc
cidente lo que en otros Estados políticos 
y laicos sucede también en épocas de 
mal gobierno, de funcionarios desprecia
bles y de polít ica lamentable: que no por 
esto piensan los miembros de este Esta
do separarse de él. 

Vino, sin embargo, el gran movimien
to de reforma procedente de Alemania 
que hizo añicos este imperio espiritual; 
pues a consecuencia de semejante movi
miento una parte de la cristiandad del 
Occidente se separó del catolicismo, re
negó de su doctrina, de sus usos, de la 
devoción mostrada al Papa y de la obe
diencia y respeto mostrados al clero. L a 
parte separada de la cristiandad se dio 
una forma nueva y m á s pura bajo todos 
conceptos y dejó tras sí al Pontificado 
con todos sus defectos descubiertos y re
pugnantes. 

E l espír i tu de la época estaba en favor 
de estos innovadores, y la idea de que no 
debía pensarse en renovar, mejorar y re
juvenecer la antigua Iglesia papal y 
clerical, sino que debía ponerse en su 
lugar la antigua Iglesia cristiana apos
tólica, se hizo irresistible y se extendió 
cada vez á círculos más vastos. Lo que 
se hizo en el fondo, mucho m á s que una 
reforma, fué una creación nueva. Se 
acabó la Iglesia «católica» t a l como la 
había entendido la Edad media. 

A esta deserción tan extensa se agre
gó otro peligro que amenazó conmover 
en sus cimientos el resto del edificio de 
la Iglesia antigua que había quedado en 
pie. E l movimiento a lemán de reforma 
había empezado a ejercer gran influen
cia en I t a l i a y originado a la vista de 
los Papas una corriente que se acercó 
mucho al rumbo que tomó la corriente 
de Lutero. Se había apoderado de mu
chos hombres escogidos de I t a l i a la idea 
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de la necesidad de una convicción re l i 
giosa, de espiritualizar la fe y de hacer 
reformas eclesiásticas. ¡Con qué grave
dad y rigidez se elevaron genios nobles 
como Miguel Angel y Victoria Colonna 
por encima de la superficialidad frivola 
de la religión convencional que no podía 
eatisfacer a espír i tus profundos! 

Hasta en las regiones clericales se ex
tendieron estas tendencias de espiritua
lizar la religión y de mejorar la Iglesia, 
y profesaron estas ideas altos dignata
rios y representantes del edificio antiguo 
eclesiástico, cardenales como Contari-
n i , Morone, Bembo y Sadolet; predicado
res distinguidos como Pedro Már t i r , 
Juan Valdés y Bernardino Ochino. Esta 
tendencia que se engalanaba con los me
jores nombres de la Iglesia romana no 
tenía en realidad nada de romana. Es
tos genios unidos en el oratorio del 
amor divino comprendían la doctrina de 
la justificación enteramente en el senti
do de San Agust ín y en el del Evange
l io , en cuyo sentido se indicaba el con
traste entre la Iglesia moderna y la 
antigua. 

Así es que creyeron muy posible re
unir a los protestantes al otro lado de 
los Alpes otra vez en la Iglesia católica 
sobre la base de principios completa
mente ajenos y opuestos a las doctrinas 
romanas (1). E l l ibr i to que t r a t ó de la 
caridad de Cristo y que fué publicado 
por el año 1540 obtuvo un éxito inmen
so y conquistó muchos partidarios a la 
doctrina más profunda de la justifica
ción, y todo esto ocupando la silla de 
San Pedro un Papa que en concepto mo
ra l no era mucho mejor que algunos de 
sus antecesores. 

Sin embargo,. este Papa, Paulo I I I , 
convencido de la necesidad de una re
forma en la Iglesia, se entregó entera
mente a estos católicos que profesaban 
principios evangélicos; tanto que elevó 
a muchos de ellos al cardenalato y les 
encargó la elaboración de un proyecto 
de reforma. En el dictamen que presen
taron en 1537 descubrieron con noble 
franqueza los defectos y abusos del cle
ro y demostraron que el origen de estos 
abusos se hallaba en el poder absoluto 
del Papa contra el cual propusieron una 
serie de mejoras radicales. E l papa Pau
lo se decidió hasta a tender la mano a 
los protestantes para llegar a un acuer
do, a cuyo fin envió a la conferencia re-

fl) E l autor confunde aquí la doctrina con la 
conducta.—(jV. de R.) 

ligiosa que debía reunirse en Ratis-
bona (1531) al ilustrado cardenal Con-
tar in i ; mas entonces ocurrió un cambio 
trascendental. 

Eué como si la Iglesia papal se hubie
se puesto sobre sí y se hubiese convenci
do de que toda discrepancia acerca de 
las formas y principios que había reci
bido de G-regorio V I I y había conserva
do y desan-ollado después; toda conce
sión hecha a cuantos se habían alejado 
del sistema romano era una t ra ic ión po
sitiva a este sistema y un paso hacia la 
descomposición de aquella ins t i tuc ión 
secular. Desde entonces se decidió la 
Iglesia romana a conservar su existen
cia y a recuperar el poder perdido, no 
por medio de mejoras n i por concesiones 
n i arreglos, sino por medio de la conti
nuación m á s perseverante de la resisten
cia y de la lucha. 

Contarini hubo de regresar de Ratis-
bona sin haber logrado su objeto, bien 
que había alcanzado ya mucho, pues en 
Roma entretanto se había apoderado de 
la influencia directiva el sombrío y fa
nát ico cardenal Caraffa, que dió a la po
lít ica papal su rumbo ultramontano. 
Bajo el gobierno del mismo papa Pau
lo I I I , partidario de la reforma de la 
Iglesia romana, rompió la Iglesia con 
toda tendencia de reforma. Este Papa 
facilitó a la Iglesia romana sus medios 
más poderosos para la realización del 
nuevo programa; pues Paulo I I I confir
mó la Orden de los jesuítas, abrió el 
Concilio de Trente y amplificó la Inqui
sición. 

Cualesquiera que fuesen las causas 
que contribuyeran a este cambio tras
cendental de la Iglesia romana, lo cier
to es que encontró en los jesuí tas los au
xiliares m á s celosos, los cuales fueron 
los que principalmente sostuvieron a la 
Iglesia de Roma en la dirección ultra
montana. 

Frecuentemente se ha comparado a 
Ignacio de Loyola con el reformador 
a lemán, de índole tan radicalmente 
opuesta. En un punto, sin embargo, se 
parecían ambos, pues sin Lutero no ha
bría nacido la nueva Iglesia y sin Loyo
la no habr ía resucitado la Iglesia roma
na a nueva vida y a nuevo poder. 

Era Ignacio de Loyola un hombre ex
traordinario y dotado singularmente 
por la naturaleza de cualidades que con
trastaban entre sí. Por un lado tenía 
una voluntad de hierro, una inteligencia 
penetrante, la perseverancia más tenaz 
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en obrar como en padecer, una rigidez 
dur ís ima e inflexible tanto para sí como 
para los demás, el espír i tu de empresa 
más osado, la observación escudriñado
ra y el conocimiento profundo del bom-
bre, genio práct ico y talento organiza
dor asombroso, a lo cual se agregaba 
una fantas ía meridional ardiente, una 
tendencia fanát ica a la pasión religiosa 
y una sumisión ciega y sin l ímites a las 
visiones de su imaginación exaltada y 
extraordinariamente nerviosa y a las 
inspiraciones de la i luminación interior. 
Era un genio quijotesco en el sentido 
más grave. 

Poseía todas estas cualidades en gran
des proporciones, cuyo conjunto daba a 
Loyola apti tud para ejercer sobre los 
demás bombres una influencia absoluta, 
hacerse fundador de una comunidad re
ligiosa, inspirarse y llenarse completa
mente de una idea grande y realizarla 
con el fanatismo m á s tenaz y más irre
sistible. Esta gran idea que se apoderó 
de Loyola fué el dominio universal del 
Papa (1) y de la Iglesia romana, y en su 
v i r tud este mi l i t a r español, inutilizado 
en la guerra con los franceses, pero do
minado por la pasión del combate, se 
decidió a conquistar para la Iglesia los 
dilatados dominios paganos y reconquis
tarle los dominios perdidos en aquel 
tiempo de deserción general. 

A este fin fundó una Compañía, exac
to reflejo de su propia índole, pues pre
sentaba la misma unión de exaltación 
religiosa y de fría penetración intelec
tual , de piedad y de saber v iv i r , de abs
tinencia y de energía, de entusiasmo ar
diente y de frío cálculo. Aquella Com
pañ ía era además enteramente mi l i t a r 
por su carác te r y espíri tu, porque su 
meta era la conquista y de consiguiente 
el combate, la guerra; el servicio era 
duro y r ígido y para esto per t rechó el 
fundador la Compañía con abundancia 
de armas espirituales, ins t ruyó a sus i n 
dividuos con escrupulosa solicitud, les 
comunicó el ardor del combate y la cer
teza de la victoria, y así preparados los 
condujo a l campo de batalla. 

Esta Compañía no se debía ocupar en 
los ejercicios ascéticos y contemplativos 
para llegar a la perfección propia, como 
los que ten ían por objeto las órdenes re
ligiosas antiguas. 

Los individuos de la Compañía de Lo
yola no debían renunciar al mundo para 

(1) E l dominio espiritual, y no. del Papa como 
persona, sino como vicario de Cristo.—{JV. de R.) 

prepararse para el cielo con maceracio-
nes, penitencias y contemplaciones de
votas, sino que se preparaban para en
t rar en el mundo, pues que sólo en él 
podía realizarse el objeto de la Compa
ñía , objeto si se quiere m á s general y 
más impersonal que la salvación del pro
pio individuo, pues era ganar y conver
t i r con el ejemplo y la persuasión, con 
astucia y a la fuerza, por todos los me
dios y caminos rectos o torcidos, a los 
hombres para hacerles entrar en el seno 
de la Iglesia única verdadera, y prepa
rarles así a la bienaventuranza. 

Más que la salvación de las almas se 
proponía la Compañía el dominio del po
der pontificio sobre toda la humanidad, 
y por esto se exigía a los individuos más 
iniciados de la Compañía, además de los 
tres votos monásticos, otro, el cuarto y 
superior, y semejante al juramento de 
la mil ic ia , por el cual p romet ían los je
suí tas dedicar su vida al servicio cons
tante de Cristo y de los Papas, ser la m i 
licia que bajo la bandera de la cruz sir
viera únicamente al Señor y a su repre
sentante en la tierra, el Pontífice roma
no, y hacer sin demora n i excusa, al 
instante (sine ulla tergiversatione aut 
excusatione, illico), en cuanto alcanza
ran sus fuerzas, todo cuanto el Papa rei
nante mandase en asuntos de la salva
ción de las almas y de la propagación de 
la fe, y marchar a cualquier país que los 
enviara, todo esto tan ciegamente que 
los individuos de la Compañía, según 
dice Loyola en un pasaje, «no debían va
cilar en embarcarse, a falta de buque, en 
una simple tabla si se les mandara atra
vesar el mar .» 

Confirmada la Sociedad de Jesús por 
Paulo I I I (1540) y colmada por él y sus 
sucesores de ventajas y privilegios, mu
chos de ellos hasta entonces nunca vis
tos, se encontró en su rápido crecimien
to como un Estado completamente inde
pendiente dentro del Estado de la Igle
sia romana, y al emprender con el m á s 
asombroso resultado la lucha en favor 
de la monarquía espiritual universal del 
Pontificado romano, consiguió pronto 
los medios y el poder de dominar y regir 
a su vez la Iglesia, la cual a medida que 
se fué robusteciendo se fué haciendo ins
trumento de la Compañía . 

Por esto es conveniénte también desde 
el punto de vista de nuestra obra recor
dar aquí brevemente el carác ter y esen
cia de la creación de Loyola. 

Como ya hemos dicho, esta creación 
es un inst i tuto mi l i t a r en el terreno de 
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la Iglesia, una mil ic ia espiritual, una 
compañía de Jesús , una legión de Dios. 

Si en otras órdenes todos los miembros 
tienen una misma categoría, no sucede 
así en la Orden de Jesús , a cuya cabeza 
está un «general» revestido de un poder 
monárquico absoluto; el lazo que tiene 
unida esta Sociedad es el de la subordi
nación mil i tar , base de toda cohesión y 
de sus buenos resultados. Los jesuí tas 
hacen los tres votos monásticos; pero 
mientras se insiste poco en el de la cas
tidad y se elude el de la pobreza, dan 
toda la importancia al de la obediencia, 
que es la verdadera base de la Sociedad. 

•El alma de la Orden no es la fe concen
trada, n i son las obras de caridad, sino 
la obediencia ins tan tánea llevada a una 
perfección nunca vista. 

E l jesuíta está obligado a respetar y 
acatar como superior a todos los ind iv i 
duos de laOi'den de mayor categoría que 
la suya: el superior tiene para los infe
riores el carácter del Salvador, de la 
Providencia, y por lo mismo tiene una 
autoridad divina, debiendo cumplirse 
sus órdenes irremisiblemente. E l jesuíta 
debe obedecer a sus superiores como si 
fuese un cadáver (perinde ac si cadáver 
esset), tan ciegamente que, por ejemplo, 
si ocupado en escribir recibe una orden, 
ha de dejar la pluma sin acabar siquiera 
el escrito empezado y ejecutar la orden 
recibida. 

Hay más; no basta obedecer material
mente hasta este extremo, sino que debe 
también someter a la Iglesia y a sus su
periores su voluntad y su criterio. Esta 
renuncia a su opinión y criterio propios, 
el sacrificio m á s grande de todos, es lo 
que constituye la esencia de la profesión 
del jesuíta. «Si la Iglesia define como 
negro algo que nos parece blanco, debe
mos declarar inmediatamente que es ne
gro;» as í lo exige la regla 13 de los Exer-
citia spirítualia. Contra estas órdenes 
autoritarias no hay que tener considera
ción a la razón, a la moral, n i a la con
ciencia, n i cuando se manda la comisión 
de un pecado (1). E l pecado no es para 
los-jesuítas la falta a la ley de la moral, 
sino la falta a la obediencia debida a los 
superiores. 

Tales principios, que exceden en mu
cho a la obediencia militar,- disuelven 
los cimientos de la moral; pero se logra 
que cada miembro de la Orden sea un 
instrumento muy eficaz, adaptable, sin 

(1) La regla no supone que el superior pueda 
mandar cosa inmoral ni pecaminosa. - { N . de E.) 

criterio n i voluntad n i interés propios, 
en la mano del superior, un instrumento 
que funciona con exactitud y precisión 
indudables. Para transformar hombres 
en tales máquinas sirven ante todo los 
ejercicios espirituales, que necesitan pa
ra su debido cumplimiento cuatro sema
nas y se imponen a cada novicio a su en
trada en la Orden, repit iéndose más ade
lante de cuando en cuando, siempre bajo 
la dirección de un compañero que los ha 
hecho ya repetidas veces, y vienen a ser 
para el novicio lo que es la enseñanza o 
instrucción de los quintos confiada a un 
cabo. 

Estos ejercicios reflejan el espír i tu del 
fundador de la Orden, que quiso que todo 
adepto suyo pasara por la misma serie 
determinada de estados del alma que le 
había hecho pasar a él su fantas ía extre
mada en el convento de Manresa. Quiso 
que la marcha personal de su desarrollo 
fuese la de todos los miembros de su ins
t i tu to , y que en cada uno de ellos se re
pitiera el mismo acto de t ransformación 
del hombre interior. 

Asombra el refinamiento increíble con 
que Loyola acumuló en estos ejercicios 
los medios de obrar a la vez sobre los 
sentidos y la fantasía para poner al hom-' 
bre en un estado completamente hipnó
tico, en el cual toma resoluciones que 
determinan y rigen toda su vida poste
rior. En estos ejercicios alternan la me
ditación, el examen de conciencia, la 
oración, la enumeración de pecados, los 
ayunos y las maceraciones; de modo que 
los ejercicios ocupan a la vez el cuerpo 
y el alma y los dejan completamente 
amasados. E l que se dedica a estos ejer
cicios debe extasiarse hasta tener con
versaciones completas con Dios, con 
Cristo, con la Virgen y con los santos; 
debe observar prescripciones minuciosas 
de actos materiales hasta los gestos; de
be suspirar en puntos determinados y en 
otros debe verter lágr imas , y a estos 
ejercicios se agrega el alumbramiento 
súbito de la estancia hasta entonces obs
cura; el despertar repentino del sueño de 
media noche; la vista de esqueletos y 
huesos de muertos, y otros medios que 
con los sentidos excitan la imaginación . 

Se les hace sentir corporalmente a los 
novicios los horrores del infierno y las 
delicias del cielo; se les enseña la ima
gen del Crucificado; se les hace oir los 
aullidos de los condenados, ver las l l a 
mas del infierno, oler el azufre y la pez, 
en fin, se ponen en acción todos los sen
tidos para excitar la imaginac ión; el 
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cuerpo y el alma son continuamente con
movidos y presa de alucinaciones. Ha
biendo llegado el novicio a la cúspide 
vertiginosa de esta clase de meditacio
nes, se mira a sí mismo, reconoce sus 
pecados y su iniquidad, se cree un tumor 
en el cuerpo de la humanidad, un car
bunclo pestífero que destila el pus del 
pecado y de los vicios. ^ 

Entonces se acusa el novicio arrepen
tido y decide marchar en adelante por 
la senda recta siguiendo a Cristo, a quien 
acaba por ver en persona como rey del 
cielo en amenas praderas cerca de Jeru-
salón y rodeado de la mi l ic ia celeste, a 
la cual dirige una arenga que oye el i n i 
ciado. Siguen las delicias de la concilia
ción con Dios, la vista de la bienaventu-: 
ranza eterna y los gozos del alma en es-¡ 
tos espectáculos embriagadores, con lo 
cual concluyen estos ejercicios (1). 

Cuando ha pasado el tiempo destinado 
a los ejercicios, el material humano em
pleado ha cambiado su consistencia; ha' 
perecido el hambre y ha nacido el jesuí
ta; la fantasía embriagada ha reempla
zado a la conciencia. E l alma fanatizada 
y dominada por la mul t i tud de visiones 
ha tomado sus decisiones en éxtasis mo
mentáneos y no convencida libremente 
de la verdad; un sacudimiento nervioso, 
pr ivándola de la voluntad, la ha induci
do a someterse ciegamente a Dios y a su 
representante en la tierra y a confiar, 
renunciando a todo criterio propio, en 
las doctrinas y medios de salvación de 
la Iglesia, condenados por los reforma
dores. 

Es sa resolución una oposición a la fe 
de salvación predicada por los reforma
dores; es el extremo opuesto del arre
pentimiento, penitencia y enmienda mo
ral de los protestantes; es lo contrario 
de lo que Lutero recomendó en estos 
términos : «Tú mismo lo has de deci
dir (2).» 

E l jesuíta ya no tiene n i voluntad n i 
criterio propios: se ha sometido incen-
dicionalmente a la Iglesia obedeciendo 
a una fuerza más fuerte que él; la obra 
admirable, llamada microcosmo huma
no, se ha convertido en una par t ícula de 
la máqu ina llamada Sociedad de Jesús , 
una pa r t í cu la que puede emplearse en 
esta máqu ina en cualquier punto que 

(1) ¡Qué cosas se le ocurren al autor para pre
sentar a Ignacio de Loyola como un titiritero es
piritual después de haberle colmado de elogios! 
Esto no necesita refutación.—(JV. de R.) 

(2) Sin perjuicio de condenar al que decidiera 
lo que él no quería. - (iV. de R.) 

convenga al director de ella. E l recluta 
ha recibido su instrucción y puede for
mar en las filas del ejército en campaña . 

No todos los que sientan plaza en el 
ejército eclesiástico son admitidos como 
úti les . Las antiguas órdenes monás t icas 
eran poco escrupulosas en la admisión 
de nuevos miembros; pero la Sociedad de 
Jesús procede en este punto con la ma
yor escrupulosidad y rechaza todo indi
viduo que no posee cualidades y disposi
ciones determinadas que sirvan a la Or
den y a su objeto, dando importancia 
hasta a cualidades recomendables, cor
porales y puramente exteriores, y en 
cambio no es necesaria buena fama per
sonal para ser admitido, pues que con la 
entrada en la Sociedad queda borrada la 
vida anterior del individuo. Igua l cosa 
sucede respecto de la despedida, y el 
miembro de la Sociedad que no llena ya 
el objeto de ésta es despedido. Este es el 
medio que mantiene en el cuerpo de ofi
cialidad mi l i t a r el vigor y la energía ju
veniles. 

Hay t ambién algo mi l i t a r en la sepa
ración de la corporación respecto del res
to de los hombres, en lo cual se asemeja 
al insti tuto de los genízaros, el organis
mo mi l i t a r más poderoso de aquellos 
tiempos. 

La Orden de Jesús se desprende com
pletamente del mundo para influir en él 
con su fuerza irresistible; para esto pide 
a los que ingresan en ella que rompan 
todos los lazos que les l igan a sus pa
dres, a su familia, a sus amigos, a su 
patria y con todas las relaciones que han 
tenido hasta entonces; que renieguen de 
todos los impulsos nobles que Dios ha 
dado al hombre; que abandone todos los 
afectos, el amor, la grat i tud, la fideli
dad, la" lealtad y su dignidad personal 
para dejarse absorber completamente 
por la Orden; que vivan únicamente pa
ra obedecer y para ver en la Orden su 
patria y casa paterna. 

Para demostrar y practicar esta obe
diencia empieza en la casa del novicia
do a hacer los servicios más bajos duran
te los primeros años; servicios destina
dos a quebrantar y reducir a polvo su 
personalidad y su voluntad; se niega to
do alimento al perfeccionamiento inte
lectual, se aniquila la índole sana y ro
busta particular, y se engendra un ca
rác te r de esclavo sin voluntad n i ideas 
propias, conforme corresponde al objeto 
de la inst i tución. 

Cuando el novicio ha pasado por esta 
escuela, entra en el colegio, donde recibe 
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la educación técnica de su espíri tu para 
los objetos de la sociedad. Se estudian 
cuidadosamente sus disposiciones, que 
son desarrolladas hasta el más alto gra
do de perfección posible, y según sean 
estas disposiciones, se le emplea ya co
mo predicador, como cura de almas, co
mo sabio, médico, comerciante, criado 
o en otra cualquiera ocupación: porque 
la Orden emplea para sus fines todos 
los medios que encuentra a propósito y 
el campo de sus operaciones no tiene lí
mites. 

Así es que juntamente con la absoluta 
ausencia de voluntad de un cadáver tie
ne el jesuíta la tensión de espíri tu m á s 
refinada. Obedeciendo ciegamente a la 
Orden está a la disposición de ésta en 
todos los momentos y con todas sus fuer
zas cuidadosamente desarrolladas, pero 
sólo a la disposición de la Orden y de na
die más ; es miembro del clero por la Or
den, porque fuera de ella no debe aceptar 
n ingún cargo eclesiástico, y si de otras ór
denes monást icas han salido obispos, car
denales y hasta papas, quiso Loyola que 
su sociedad fuese poderosa e influyente a 
pesar de obispos, cardenales y papas; que 
el general de los jesuí tas estuviese como 
«papa negro» al lado del «papa blanco,» 
no necesitando auxilio, sino concedién
dolo. 

L a obediencia sólo podía conservarse 
en la Orden cuando todos sus individuos 
quedaban siempre dependientes exclusi
vamente de ella; y la Orden sólo podía 
cumplir la misión universal de que se 
había encargado cuando sus individuos, 
cuyo número no era excesivamente gran
de, estuvieran libres de todo otro compro
miso y a cada momento a disposición del 
general y para cualquier encargo. Lo
yola dice en un pasaje: «Los obreros en 
la v iña del Señor deben estar sólo con 
un pie en la t ierra y tener el otro siem
pre levantado para ponerse en camino.» 

Para los jesuí tas no hay permanencia 
segura; en cualquier parte donde se ha
llen, sea en calidad de novicios, en la 
casa de los noviciados o como misione
ros entre los gentiles, o en medio de la 
vida regalada de la corte, o en las cho
zas de los pobres, en la gr i te r ía del mer
cado o en el silencio solemne del tem
plo, cualquiera que sea su categoría en 
la Compañía, siempre se hallan obser
vados minuciosamente por ellos mismos, 
y todas estas observaciones son comuni
cadas continuamente a los superiores. 

Cada miembro de la orden tiene el de
recho y el deber de escudriñar y delatar 

la conducta de sus compañeros. E l des
arrollo de este sistema de espionaje y de
lación pública y secreta, y la consi
guiente formación de hojas de conducta, 
constituye uno de los rasgos más esen
ciales y repugnantes de esta Sociedad. E l 
mismo general, a pesar de su posición de 
monarca absoluto, no queda libre de esta 
vigilancia permanente. 

E l peligro de la excesiva división y 
dispersión de las fuerzas de la Orden, 
atendida la mult iplicidad de las dispo
siciones desarrolladas, quedaba evitado 
por la uniformidad de la educación de 
todos y por la pérdida o supresión de la 
voluntad propia y libre. Parecen verda
deramente reglamentos e instrucciones 
militares las instrucciones dadas a los 
miembros de la Orden para las misiones 
y encargos y para las situaciones m á s 
diversas, instrucciones que se extienden 
hasta la apariencia exterior del indi 
viduo. • 

Las hay para jesuítas empleados en 
misiones diplomáticas , y sobre su con
ducta delante de potentados en conver
saciones particulares y en discursos pú
blicos, en tentativas de conversión y al 
recibir confesiones. Son instrucciones es
tudiadas hasta la quinta esencia, pero que 
demuestran al propio tiempo los medios 
miserables con cuyo empleo se pensaba 
obtener efectos capitales. 

Loyola dijo que para la conversión 
valía más la sabiduría que la santidad; 
que era preciso introducirse muy paula
tinamente en la confianza de la persona 
a quien se quería convertir, que debía 
tolerársele mucho al principio, y que só
lo lentamente se debía empezar a hablar 
con ella de cosas espirituales; que el pes
cador necesita cebo, y para luchar con
tra Sa tanás era menester servirse de sus 
propias armas. 

Ayunos, vigil ias y otros ejercicios 
monást icos por el estilo que cuestan 
tiempo y debilitan el cuerpo, y que de 
consiguiente no convienen a un hombre 
de guerra, se pe rmi t í an a los jesuí tas 
sólo de un modo moderado (1); pues todo 
su cuidado había de ser estar prepara
dos a dedicarse a los propósitos esencia
les y grandes de la Orden. Se les pres
cribía minuciosamente todo lo relativo 
a gestos, al andar, a la actitud y al ves
tuario, y en cnanto a este ú l t imo las 
prescripciones dicen que no debe ser des
cuidado como les gustaba a muchos frai-

(1) ¿Pues y aquellas maceraciones q\ie prepa
raban para el hipnotismo?—(iV. de ü . ) 
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les, sino que muy a l contrario debía ser 
como corresponde a la pobreza, modes
to, pero decente y de gran limpieza, co
mo se exige a los militares. Las «reglas 
de la modestia» mandan al jesuíta inc l i 
nar la cabeza un poco bacia adelante, 
bajar la vista, no arrugar la frente, no 
apretar los labios n i llevar la boca abier
ta, manifestar en toda su fisonomía más 
a legr ía que melancolía, y andar con len
t i tud y dignidad. 

Según las instrucciones, los «devotos 
padres» deben añad i r a esta flexibilidad 
insinuante, a esta dignidad placentera 
y a la unción edificante de todo su as
pecto, la habilidad de adoptar las cos
tumbres y modo de ver corrientes en el 
país donde están, es decir, han de cam
biar su carácter como su vestido. 

Mateo Ricci, que fué destinado a tra
bajar en China, a cuyas clases distingui
das se recomendó por sus conocimientos 
matemát icos y astronómicos, se vist ió 
en aquel país de bonzo y anunció el cris
tianismo como remate y coronamiento 
de la doctrina de Confucio. 

Roberto Nobil i , que trabajó en la cos
ta del Malabar, se juntó enteramente con 
los brahmanes y de esta manera consi
guió entrada y buen éxito entre los in 
dios. 

«Con los labradores son labradores, 
con los soldados soldados, y con los ma
rinos marinos,» dice la historia de la 
Orden Imago primi saeculi S. I . ; « tan 
pronto bajan a las mayores profundida
des como se elevan a la mayor altura, o se 
mantienen en medio, y nada evitan tanto 
como enajenarse las s impat ías de los 
hombres por un modo de vida y costum
bres diferentes de las demás personas. 
Tratan, por medio de la apariencia exte
r ior y por las mismas costumbres, de ad
quir i r acceso, por medio del acceso trato, 
por medio del trato s impat ía , y por la 
s impat ía un dominio en cierta manera 
irresistible sobre las personas.» 

Verdad es que ya entonces habían em
pezado algunas de las congregaciones 
eclesiásticas antiguas purificadas y otras 
nuevamente fundadas, tanto de monjes 
como de clérigos seculares, a influir so
bre el pueblo por medio de la cura de 
almas, la adminis t rac ión de sacramen
tos, la educación, la asistencia a los en
fermos y otras obras de misericordia, a 
fin de reanimar a la Iglesia caída, en 
vista de que la vida retirada y contem
plativa dedicada a la perfección propia 
no bastaba a restablecer el crédito del 
catolicismo. 

TOMO XXIII ' 

Pero estas congregaciones habían em
prendido su misión dentro de un círculo 
demasiado limitado, falta que no come
tió la Orden de Jesús , que desde el p r i 
mer instante emprendió su trabajo de 
una manera muy diferente. En lugar de 
limitarse a una sola clase de actividad, 
quiso apoderarse por su actividad múl t i 
ple de toda la humanidad; no teniendo 
patria, no quería ocuparse en una m i 
sión local, sino obtener resultados uni
versales y hacer sentir su influencia en 
todas las capas de la sociedad. 

Para la conversión de los gentiles la 
Orden enviaba a los países m á s lejanos 
misioneros cuya actividad excitó en sus 
principios la mayor admirac ión porque 
el talento y los sacrificios personales se 
juntaban para obtener los resultados 
m á s sorprendentes. 

Para trabajar entre los cristianos se 
propuso la Orden con exquisito tacto 
emplear los medios que promet ían ser 
los m á s eficaces: el sermón, la instruc
ción y la confesión; el primero para las 
masas, la segunda para la juventud, y 
la tercera para las personas distingui
das, por cuyos medios podía conquistar 
la generación presente y el porvenir; 
además los jesuítas combat ían así a los 
contrarios con las propias armas de és
tos, porque justamente por medio del 
sermón y de la enseñanza hab ía fomen
tado su causa el protestantismo. 

Los elementos protestantes hab ían pe
netrado sobre todo en las escuelas supe
riores; los profesores hab ían hecho en 
gran parte sus estudios en universidades 
protestantes, y el estudio de los ant i 
guos autores clásicos había librado a 
muchos espír i tus de pesadas cadenas. A 
esto se agregaba que en los países que 
permanec ían fieles a la doctrina anti
gua faltaban escuelas. Los jesuí tas , pues, 
se dieron m a ñ a para establecer colegios 
en todas partes adonde llegaron, cui
dándose principalmente de la segunda 
enseñanza y , cuando era posible, de la 
enseñanza superior. 

Desde un principio ten ían decidido lo 
que había de ser objeto de su enseñanza, 
y bajo la dirección del general Acquavi-
va se s is tematizó m á s al pormenor en el 
siglo x v i (Batió atque constitutio studio-
rum Societatis Jesu, 1586). E l punto de 
vista esencial fué impedir nuevas deser
ciones de la Iglesia católica, crear en 
cambio para la Iglesia en la nueva ge
neración un partido creyente y sólido, y 
a la Orden un material robusto en el cual 
podía reclutarse; por esto no convenía 

20 
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l ibrar las inteligencias de sus cadenas y 
vigorizarlas, sino amoldarlas a la obe
diencia a la Iglesia. 

Es un gran error creer que los jesuí tas 
bayan opuesto al método protestante de 
enseñanza otro mejor y que se bayan de
jado guiar por ideas nuevas, pues su mé 
todo poco se diferenciaba del de los pro
testantes. E l carácter escolástico que 
tenía la educación humanista protestan 
te convenía a los jesuítas también; sólo 
que si los protestantes seguían métodos 
escolásticos era por rutina, mientras que 
los jesuí tas los empleaban por princi
pios, evitando conducir a sus alumnos a 
pensar, investigar y examinar las cosas 
independientemente y fomentar así el 
afán de ensanchar la inteligencia y pro
fundizar las cosas. 

Parec ía peligroso a los jesuítas intro
ducir a sus alumnos en el espíri tu de los 
clásicos; les bastaba hacerles despreciar 
el cultivo de la lengua patria y facilitar 
a los alumnos por medio de ejercicios de 
estilo y de lecciones aprendidas de me
moria cierta facilidad de expresarse en 
la t ín , el idioma de la Iglesia romana, ya 
de palabra, ya por escrito. Lo que que
r í an fomentar y lo que en efecto fomen
taron fué la enseñanza maquinal dialéc
tica, y así cargaron la memoria de una 
gran balumba de datos. 

También en esto de la enseñanza esta
ba todo minuciosamente reglamentado, 
desde el plan de estudios hasta el com
portamiento exterior de los alumnos, 
todo perfectamente pensado para enca
denar el espír i tu, al paso que se arrui
naba enteramente la pureza y lozanía 
juveniles. Se les pedía obediencia ciega, 
se les vigilaba escrupulosamente y se in
trodujo en las escuelas el sistema de es
pionaje y delación mutua. 

E l alumno que había merecido a lgún 
castigo podía librarse de él si delataba a 
un condiscípulo suyo que había cometi
do la misma falta, y otras veces se en
cargaba a un alumno que aplicara a otro 
que lo había merecido el castigo corpo
ra l . Además de estos medios calculados 
para matar la franqueza juvenil , la con
fianza, el impulso de la amistad y el pun
donor, excitaban de una manera injusti
ficada la vanidad y ambición de los 
alumnos para que emprendieran traba
jos cada vez mayores, que fué también 
otro medio para socavar el compañeris
mo de buena fe y mantener entre todos 
una rivalidad constante. 

Así eran pura ponzoña los ricos pre
mios, las distinciones y puestos honorí

ficos en la clase, las representaciones 
ostentosas de teatro, los actos públicos 
de declamación, de discursos y de discu
siones que se representaban en las es
cuelas de los jesuí tas para hacer lucir 
los progresos de los discípulos a veces 
con trabajos que habían hecho los maes
tros. Estos actos y las aperturas pom
posas y frecuentes de nuevas escuelas de 
los jesuítas servían de reclamo, al paso 
que halagaban la vanidad de los padres 
e inducían a las familias distinguidas a 
proteger establecimientos tan excelen
tes. Por otra parte, a t r a í a n a las clases 
menos pudientes la instrucción gratui
ta y la esperanza de dar a sus hijos una 
carrera productiva que, atendida la in 
fluencia de la Orden, no podía faltarles. 

A l mismo tiempo que los jesuítas se
caban de esta manera s i s temát icamente 
la inteligencia de sus alumnos, les incul
caban una religiosidad perfectamente 
correcta, si bien exterior, sin penetrar 
en los corazones, maquinal, sobrepues
ta y por supuesto nada natural . 

No hay que decir que los ejercicios es
pirituales, si bien en el fondo maquina
les, hac ían en esta educación el papel 
principal; se practicaban actitudes de
votas como la de obligar a los alumnos 
a prosternarse en medio de la clase al 
oir cierto toque de campana, y a orar en 
voz baja o alta, hacer la señal de la cruz 
o decir: «en nombre de Dios,» al recitar 
cualquiera lección; y para cautivar las 
almas jóvenes se introdujeron antiguas 
usanzas supersticiosas y se inventaron 
otras nuevas. 

U n rector de un colegio de jesuítas de 
Viena hizo presentar al final de un gran 
banquete tres fuentes tapadas, en una de 
las cuales había papeles arrollados, ca
da uno con el nombre de los presentes; 
en la otra fuente había igual número de 
papeles, cada uno con el nombre de un 
santo, y en la tercera papeles, cada uno 
de los cuales indicaba una buena obra que 
había de hacer aquel a cuyo nombre co
rrespondía la papeleta. También se cuen
ta que en otro colegio, cuando los alum
nos estaban en el comedor sentados a la 
mesa y comiendo, pasaron súbi tamente 
los padres cantando salmos, precedidos 
de un crucifijo y una calavera, y se dice 
que al día siguiente lo hicieron también 
los alumnos por imi tac ión . 

Estos fueron los medios de los cuales 
se sirvió la Orden para apoderarse de la 
nueva generación. Estos medios consis
t ían en la ciencia, en la disciplina y en 
la educación, las cuales no eran objeto, 
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sino, como hemos dicho, medios para lo
grar el fin de favorecer a la Iglesia. Así 
la Orden de Jesús dió a la juventud un 
carác te r nuevo: el de la esclavitud rel i -
giosa-fanática. L a devoción ciega a fa
vor de la Iglesia romana ocupaba el lu 
gar de la elección libre de las concien
cias. Las almas eran educadas eclesiás
ticamente, al paso que se ex t inguía el 
criterio libre de las inteligencias. 

Fué sobre todo la juventud de las fa
milias más distinguidas la que la Orden 
de Jesús procuró conquistar con sus an
zuelos pedagógicos, porque de la ins
t rucción del pueblo poco se cuidaba esta 
Orden, sabiendo muy bien que su domi
nio sobre las masas estaba tanto m á s 
asegurado cuanto más ignorantes fue
ran después de hallarse bajo su direc
ción por la influencia de la Iglesia. Para 
mantenerlas en la obediencia ciega a la 
Iglesia o atraerlas a esta obediencia bas
taban los sermones, siendo lo principal 
respecto de esto, según dijo el fundador 
de la Orden, el excitar en los ánimos de 
los oyentes el celo por la v i r tud y la re
pugnancia más violenta a los vicios. 

Por esta razón los predicadores no de
bían tomar, como los capuchinos, por 
objeto de sus sermones puntos dogmát i 
cos, sino que era preferible ante todo ex
plicar los diez mandamientos de Dios y 
los de la Iglesia, excitando las imagina
ciones a su exacto cumplimiento con la 
pintura de las recompensas celestes, y 
por otro lado desviando al público de su 
infracción con la descripción de las pe
nas del infierno. De modo que en lugar 
de imbuir al pueblo en la esencia de la 
fe y en la fuerza del Evangelio, se le de
bía educar únicamente en la observan
cia mecánica de la doctrina ortodoxa. 

Loyola dijo especialmente que el pue
blo quedaba más impresionado por el 
fuego del espír i tu y de la mirada que 
por un discurso rebuscado y bien pulido; 
es decir, que para el pueblo bastaba la 
elocuencia más inferior, la que trata de 
producir efecto, como suele ser la elo
cuencia de los demagogos populares, 
que sorprenden a sus oyentes simples y 
consternados con palabras, los deslum
hran con gestos y los atraen con astucia 
en lugar de convencerlos (1). 

Hay que mencionar también el culto 
de los santos y de la Virgen que los je-

_ (1) Son parcialísimos, y a veces contradicto
rios, los juicios del autor; pero, prescindiendo de 
las inexactitudes que comete, estos juicios en ge
neral más son la apología que la crítica de la com
pañía de Jesús.—(i^. de R.) 

suí tas desarrollaron de la manera más 
grosera, inventando siempre nuevas de
vociones, aumentando sin cesar las imá
genes milagrosas, las reliquias falsas y 
los talismanes de virtudes mágicas , en 
fin, todo lo perteneciente al sistema de 
piadoso engaño que destruyó completa
mente los cimientos morales del cristia
nismo y que puso en lugar de la fe en el 
Salvador el culto enteramente pagano 
de ídolos y de fetiches, calcado con la 
más refinada sagacidad sobre la estupi
dez, la fe perezosa y la comodidad de la 
conciencia de las masas rudas, y por su
puesto también de individuos que no for
maban parte de estas masas (2). 

Donde, sin embargo, se manifiesta 
más la inmoralidad de la ins t i tución je
suít ica es en la confesión, por la cual 
trataba de ganar particularmente a las 
clases distinguidas, pues teniendo que 
confesar el crist iano-católico-romano ca
da pecado al confesor, se entregaba en
teramente a él, ya que de su absolución 
dependía que el individuo pudiera par
ticipar de la bienaventuranza eterna. 
Siendo esto así, importaba no disgustar 
a nadie para no hacer que abandonasen 
los desesperados, y menos que otros las 
personas importantes, a la Iglesia cató
lica, según el principio: «Ya que haya 
personas perversas, vale más que sean 
malos católicos que malos protestantes .» 

Conforme a este principio se arregló 
la práct ica del confesonario, para lo cual 
el confesor no juzga el conjunto y la 
parte espiritual de la vida y de los pen
samientos, sino las manifestaciones ex
teriores, los detalles y los pecados y fal
tas especiales. En lugar de trabajar para 
el levantamiento moral del arrepentido, 
sólo convenía imponer penas a las dife
rentes faltas. Este es un procedimiento 
jurídico que castiga las faltas cometidas 
basado solamente en la ficción de que 
una criatura humana puede introducir
se entre Dios y las conciencias de los de
m á s hombres y ejercer el papel de juez 
moral sobre ellos. En esto entraban en 
los fallos del confesor los principios m á s 
elásticos, pudiendo procederse, según 
exigían las circunstancias, con más o 
menos rigor y laxitud; y Loyola mismo 
había sentado ya el principio de que de
bía obrarse en la confesión de principes 
con la mayor bondad, si en lo demás 

(2) Sin entrar a discutir la cuestión del culto 
de las imágenes, ni la de los milagros, bueno será 
advertir que los jesuítas en esta parte no inventa
ron nada que no tuviera innumerables preceden
tes en los siglos anteriores.—(iV. de R.) 
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eran favorables a la Iglesia y a la Or
den de Jesús . 

E l inaudito desarrollo de la confesión 
jesuítica j de su sistema de absolución 
vinieron después; pero ya desde un pr in
cipio existían en germen todas las mons
truosidades del procedimiento de la Or 
den, como las diferencias entre pecados 
teológicos y filosóficos, según la cual 
sólo eran pecaminosos los actos vitupe-
rabies si se habían cometido con la i n 
tención de proceder contra Dios y sus 
mandamientos; la «dirección de la i n 
tención» fijaba la calidad del pecado; así 
la intención en apariencia buena podía 
no solamente disculpar, sino aun justifi
car la acción más dudosa. 

E l probabilismo de los dominicos, que 
sancionaba el crimen cuando éste podía 
motivarse de una manera «probable,» 
es decir, apoyándose en alguna autori
dad; la famosa reserva mental que anu
laba hasta la santidad de los juramentos 
y la fe en ellos; la doctrina del arrepen
timiento y de la penitencia, según la 
cual bastaba como motivo de disculpa 
la costumbre de pecar y el convenci
miento de no poder arrepentirse, todas 
estas cosas que no son sino excusas del 
pecado y aniquilamiento de toda medi
da moral, es tán contenidas en el princi
pio de que el medio santificaba el objeto, 
y viceversa. 

No fué, pues, ex t raño que los jesuítas 
se hiciesen de moda como predicadores 
y profesores, y que fuesen pronto los 
confesores y consejeros de conciencia 
m á s buscados y apreciados, pues que, 
sobre todo para las personas de las cla
ses más distinguidas e instruidas, ha
cían el yugo de Cristo suave y le quita
ban todo el peso. 

No solamente trabajaron los jesuítas 
a favor de la Iglesia verdadera, hacien
do competencia al clero protestante por 
medio de estos recursos pacíficos y en 
cierto concepto morales, sino que siem
pre que ofreció una ocasión abrió la Or
den una guerra l i teraria contra sus ad
versarios, en la cual lucían tanto su 
erudición como los sofismas, la sá t i ra y 
las calumnias más venenosas; y all í don
de, como en el Occidente de Europa, el 
contraste político-religioso se t raducía 
en odio, enemistad, persecución san
grienta y lucha armada, no creyó la Or
den contrario a su carácter eclesiástico 
el colocarse en las primeras filas para 
avivar los odios y excitar el ardor de la 
lucha. Ahí estaba ella haciendo nacer 
sospechas j desconfianzas, propagando 

voces malignas, excitando tumultos, en
cendiendo guerras civiles, insinuando 
proyectos para derribar tronos y buscar 
asesinos. 

Según las ocasiones y la uti l idad que 
se promet ía la Orden, sal ía a la defensa 
de la forma monárquica o se presentaba 
como representante de la forma republi
cana; tan pronto excitaba a la destruc
ción del orden establecido como amena
zaba a los rebeldes con todos los casti
gos del infierno, y desarrollaba doctri
nas para justificar todas las maldades 
de las revoluciones, y hasta las causa
ba. En medio de la espantosa marea de 
las turbulencias interiores de la G-ran 
Bre taña , padres jesuítas enseñaban a la 
sociedad inglesa, como G-uillermo Al ien 
y Roberto Parsons, que una nación no 
debe obedecer a un rey que ha renegado 
de la Iglesia antigua, y debe expulsarle, 
sobre todo si amenaza al Papa. 

En medio de la formidable serie de 
guerras interiores, Juan Boucher en 
Francia, en 1594, inflamó al pueblo con 
sermones ardientes contra el rey, y de
mostró que los Estados estaban en pose-
sesión del derecho inenajenable de la so
beranía y que de consiguiente la corona 
caía bajo su jurisdicción. Con tales opi
niones, lanzadas al público en el ardor 
del combate, formularon lejos de la lu 
cha Bellarmino, Mariana y otros jesuí
tas difusamente sus teor ías político-ecle
siást icas, en las cuales se encuentran 
asociadas de un modo singular doctrinas 
extremadas de libertad con otras no me
nos extremas de obediencia, a saber: 
doctrinas de la potestad suprema del 
Papa recibida directamente de Dios, que 
se extendía t ambién sobre los Estados, 
que le daba el derecho y el poder de des
t i t u i r soberanos si lo exigía el bien de 
las almas del pueblo y de entregar el 
gobierno a otro, y doctrinas de la sobe
ran ía completa del pueblo, el cual, se
gún ellas, podía escoger libremente la 
forma de gobierno, encargar el gobierno 
a quien quisiera, volvérselo a quitar y 
hasta matar «como un monstruo feroz» 
al monarca que gobernara t i ránicamen
te, sobre todo si violaba la rel igión. 

De esta manera la Compañía de Je
sús, nacida del conocimiento del peligro 
en que se hallaba la Iglesia romana y 
del deseo de devolverle su dominio uni
versal; Orden poseída de odio morta l 
contra la rel igión nueva; impulsada del 
deseo de vencerla y aniquilarla; provista 
de un poder colosal; inteligente y sin 
conciencia en la elección de armas; osa-
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da y sin consideración al uso que hacía 
de ellas, y peae t rad í s ima de su seguro 
éxito, se puso a la cabeza de una lucha 
contra el protestantismo, lucha que no 
tiene r i v a l en la historia. 

Para combatir en esta lucha con buen 
éxito, reconquistar a favor de la Iglesia 
de Roma su universalidad y su dominio 
y hacer que volviera a ser verdadera
mente católica, era menester: que esta 
Iglesia se consolidara interiormente; que 
pusiera fin a las dudas que se habían in
troducido tocante a determinadas doc
trinas; que impusiera silencio a las opi
niones nacidas en su seno y que se inc l i 
naban a l sistema protestante; que creara 
una base inquebrantable dogmát ica; que 
fijara lo que era, lo que quería, lo que 
exigía y lo que concedía, y que con esto 
señalara definitivamente los l ímites más 
al lá de los cuales empezaba la herejía. 

De este trabajo interior, empezado por 
el papa Paulo I I I desde su súbito cam
bio en Trento, y que fué interrumpido 
varias veces (duró casi veinte años), par
ticiparon tres papas, y en él ejercieron 
también los jesuítas su influencia decisi
va. No par t ió de las reformas eclesiásti
cas urgen t í s imas que había pedido el 
mismo emperador, sino de la fijación de 
la doctrina que en adelante había de ser 
la única legal, pues aquellas reformas 
no fueron ya aceptadas por la curia. Por 
eso se hizo este trabajo interior sin aten
der a los protestantes n i hacerles la me
nor concesión, y, al contrario, colocán
dose la Iglesia catól ica en terreno ente
ramente opuesto. 

Se confirmó que la t radición tenía la 
misma autoridad que la Escritura, y 
que la Vulgata era su versión autént ica . 
Con esto quedó asegurado de nuevo él 
terreno de la Iglesia antigua. Conser
vándose los siete sacramentos, se colo
caba toda la existencia del hombre den
t ro del cuadro de la Iglesia; y dando, 
además de la fe, a las «buenas obras» 
fuerza justificante, se estableció el con
traste m á s pronunciado con la doctri
na reformista. En una palabra, se con
servaron los principios y doctrinas de 
la Iglesia antigua a pesar de haber 
sido causa de haberse separado de ella 
los protestantes, y sólo en algunos pun
tos se hizo t a l o cual pequeña modifica
ción para conformarse al espír i tu de la 
época. 

De la misma manera se procedió res
pecto del culto y de las ceremonias rel i 
giosas; y en lugar de una mejora radical 

los padres del concilio se contentaron 
con algunas modificaciones sueltas, pu
ramente exteriores e insignificantes que 
nada influían en el carác te r de la ins t i 
tución en su totalidad. Se conservaron 
el celibato del clero, la misa en lengua 
latina, la invocación de los santos, el cul
to de las imágenes y reliquias y hasta 
las indulgencias, prohibiéndose única
mente el comercio que se hacía con ellas. 

También se conservó la comunión bajo 
una sola forma, si bien sólo en princi
pio, porque se reservaba al Papa el de
recho de conceder en casos particulares 
a los laicos la comunión en ambas espe
cies. A l mismo tiempo se adoptaron dis
posiciones encaminadas a eliminar una 
porción de inconvenientes respecto del 
clero que se habían dejado sentir en ge
neral, para quitar así a los protestantes 
la delantera que habían ganado: a cuyo 
fin se determinó el establecimiento de 
seminarios eclesiásticos; se dieron reglas 
para organizar mejor los establecimien
tos monást icos y se tomaron disposicio
nes para mejorar el culto, los sermones, 
la adminis t rac ión de los sacramentos, 
para una disciplina eclesiástica más rí
gida y para la reunión periódica de 
sínodos provinciales y diocesanos. 

Pero el punto capital fué que el conci
l io de Trento decidió para siempre la 
contienda por el poder supremo que du
rante más de un siglo se había manteni
do ardiente entre el pontificado y el 
episcopado y que había ido acompañada 
de la lucha por el poder político entre el 
emperador y los parlamentos. También 
en esta cuestión impor tan t í s ima para el 
porvenir de la Iglesia romana intervi
nieron los jesuítas con energía y deci
sión trascendentales, Contra las tentati
vas del partido episcopal, que quería 
l imi t a r a su favor el poder del Papa, Ja-
cobo Laínez y el padre Salmerón defen
dieron enérgicamente el poder absoluto 
del Pontífice como única fuente de todo 
poder espiritual. 

Se ganaron a favor de este principio 
las grandes cortes polí t icas, y con su 
aprobación y cooperación quedó vencido 
el poder episcopal; el Papa fué declara
do obispo universal y vicario de Cristo 
en la tierra, vicario que estaba por en
cima de las leyes y no sometido a ellas, 
que ins t i tu ía a los obispos, que ya no 
eran instituidos por Cristo (jure divino), 
y a quien correspondía, por ser su auto
ridad superior a la de los concilios, con
firmar, explicar y completar las resolu
ciones de éstos. Con esto quedó supr imí-
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da la doctrina de la aristocracia episco 
pal, la cual pre tendía que, reunida en 
concilio, era superior a l Papa. Así fué 
establecida la monarqu ía papal absoluta 
algunas generaciones antes del estable
cimiento del absolutismo en los gobier
nos civiles, con lo cual se quitó al Pon
tificado toda posibilidad de desarrollar
se libremente en su interior y se le puso 
el sello de la inmovilidad más r íg ida . 

Si antes hab ían sido posibles dentro 
de la Iglesia romana opiniones diferen
tes y hasta oposiciones; si habían cabido 
en el seno de la Iglesia romana, a l lado 
de las ideas de santo Tomás y de la opi
nión semipelagiana, las de san Pablo y 
de san Agust ín , en adelanté se desechó 
todo y se cubrió con m i l anatemas cuan
to discrepara de la letra de las decisio
nes del Concilio Tridentino. Se norma
lizó y se uniformó la Iglesia romana 
completamente, desterrando de ella y de 
la religión de sus adeptos toda duda, 
toda cuestión y toda libertad. Todos sus 
partidarios debían someterse y obedecer
la a ciegas, como si fuesen cadáveres 
(perinde ac si cadáver a essent). Ya no 
buscaba la Iglesia libertad interior, sino 
poderío exterior, y quedó inficionada 
completamente de las tendencias del je
suitismo. 

Juntamente con la introducción del 
absolutismo papal se efectuó un cambio 
radical en las relaciones de la Iglesia 
con los Estados civiles. Hasta entonces 
jamás había cesado, desde Gregorio V I I , 
la lucha del papado contra el poder ci
v i l ; pero en adelante la curia renunció a 
esta lucha contra Estados a los cuales 
el papado debía su nuevo poder decidido 
en el concilio de Trento y con cuya amis
tad y auxilio debía contar también para 
realizar su pretensión del imperio es
p i r i tua l universal. Por esto reconoció 
sin dificultad las pretensiones de los po
deres civiles, pues en lo sucesivo era 
otro su campo de acción, a saber: el que 
habían escogido los jesuítas. 

L a curia dir igió desde entonces toda 
su energía contra la herejía, siendo para 
ella herejes todos los que no se sometían 
incondicionalmente a las decisiones del 
Concilio Tridentino, o, lo que es lo mis
mo, a la autoridad incondicional del 
Papa. 

E l medio para descubrir, perseguir y 
exterminar la herejía fué la Inquisición. 
Ya antes de la apertura del Concilio de 
Trento se había propuesto el papa Pau
lo I I I emplear en sentido mucho más 
general la Inquisición que en España 

producía grandes resultados como inst i 
tución real. Hab ía tomado esta resolu
ción por consejo del cardenal Caraffa y 
de Ignacio de Loyola, dos adalides del 
ultramontanismo que, por contrarios 
que fuesen en todos lo demás, coincidían 
en este punto. Paulo I I I introdujo, pues 
(en 1542), por lo pronto en I t a l i a el t r i 
bunal de la Inquisición general y uni
versal a ambos lados de los Alpes y le 
dió poder i l imitado para perseguir, juz
gar y castigar, siendo el alma de este 
tr ibunal Caraffa, primero como carde
nal y luego como papa bajo el nombre 
de Paulo I V . 

Donde se manifestaba el protestantis
mo o algo semejante a él se presentaban 
diligentes los sayones de la Inquis ic ión, 
y sin consideración a clase n i fama se 
pronunciaba y ejecutaba con la mayor 
rapidez la sentencia. Se llenaron los ca
labozos, y las hogueras esparcían su si
niestra luz; I t a l i a tuvo también sus au
tos de fe, y hubo una persecución a la 
cual sólo pudieron resistir los caracteres 
más vigorosos. 

Innumerables fueron las personas pro
testantes que abjuraron, y otras, como 
el obispo Vergerius y el general de los 
capuchinos Bernardino Ochino, para no 
abjurar se evadieron y pasaron al otro 
lado de los Alpes. Lo que Paulo I V dejó 
por hacer lo remató P ío V, que creyó 
misión suprema de su época sostener la 
Inquisición como causa propia de Dios. 

Se persiguieron los escritos herét icos 
con el mismo rigor que las personas. En 
el año 1543 sometió Caraffa todos los 
escritos e impresos a la Inquisición, y 
sin ser aprobados por ella no podían i m 
primirse manuscritos en I t a l i a ; n i po
dían venderse n i propagarse en el país 
sin este requisito manuscritos n i libros 
impresos introducidos del extranjero. 
A esto se agregaron listas de libros que 
se prohibían y listas de libros que se ha
bían de expurgar, o mejor dicho, mut i lar ; 
y tan radicalmente trabajó la Congre
gación del Indice, que no se encuentra 
hoy un solo ejemplar de obras que en 
otro tiempo no faltaban en ninguna casa 
y que buscan hoy en vano las bibliote
cas m á s ricas. 

Las hogueras tuvieron un efecto te r r i 
ble, y lo peor fué que la vida intelectual 
se fué extinguiendo bajo la constante 
amenaza de la Inquisición. En la penín
sula apenínica se estableció el silencio; 
todo fué ortodoxo-ultramontano y quedó 
sometido completamente a la curia. Que
dó extinguida la herejía, pero la vida y 
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el espír i tu de la nación quedaron tam
bién heridos de muerte. 

Cuando el gobierno papal quiso esta
blecer en otros países la inst i tución que 
tan eficaz se había mostrado en I t a l i a y 
en España , encontró seria resistencia 
hasta en las naciones dependientes de la 
Iglesia romana. En los Pa íses Bajos fué 
una de las causas principales de la revo
lución la tentativa de introducir all í la 
Inquis ic ión. 

Con el Concilio Tridentino, con la Or
den de Jesús j con la Inquisición se ha
lló la Iglesia romana consolidada y pe
netrada de un nuevo espíri tu, destinado 
a ejercer una influencia inmensa sobre 
la opinión contemporánea. L a ilustra
ción del Renacimiento con su culto de lo 
bello y de la sensualidad, sus gozos en 
el buen gusto, su espír i tu mundano y 
sus intereses intelectuales que hab ían 
nacido de las ruinas de la fe perdida y 
de la Iglesia desmoralizada, tuvieron 
un fin casi repentino. 

Se declaró la guerra al genio, d iv in i 
dad de la época humanista, cuando poco 
antes habían dado los papas el ejemplo 
de la mater ia l ización y ojalá que se hu
biesen limitado a ser epicúreos y ateís
tas, porque los anales de más de uno 
están llenos de traiciones, alevosías e 
incestos, 

León X nadó en un mar de goces mun
danos, pero Alejandro V I anduvo encena
gado en un pantano de cr ímenes; aquél, 
el Médicis, representaba la parte bri l lan
te de su época a la cual prestó su nombre, 
y éste, el Borgia, representaba la parte 
lúgabre , no menos grande que la bri
llante de la época. Tal cabeza, tales 
miembros. Hab ía cardenales que sólo 
pensaban en agradar a las mujeres y 
otros que creyeron su misión m á s i m 
portante y honrosa proteger las artes y 
a los artistas, siendo para unos y otros 
lo ú l t imo al atender a sus funciones sa-

Hab ía monjes, frailes y monjas entre
gados con desenfreno a los vicios, siendo 
cosas indispensables en los conventos de 
aquéllos las bodegas y en los de éstas las 
cunas. En las iglesias romanas resona
ban las profanaciones de lo más santo y 
sagrado proferidas por sus mismos ser
vidores, y sabida es la descripción indig
nada que hizo Lutero de la Babilonia 
romana (1). 

(1) Aquí puede recordarse el cuento de Bocac-
cio, referente a un judío que no quería convertirse 
al cristianismo hasta haber visitado a Roma; y 

En adelante hubo una serie de papas 
que, aunque muy diferentes por sus ca
racteres, coincidían en la convicción del 
poderío y omnipotencia de su cargo es
pi r i tua l , y en la creencia de que una 
vida severa era condición principal para 
ejercer aquel dominio universal. • 

Hubo papas que, como Paulo I V , duro 
y r ígido consigo mismo y con otros, h i 
cieron su reinado un verdadero reinado 
del terror, persiguiendo y 

El signo de los jesuítas.—Viñeta titular en la obra 
de Adam Conz: Be pace Oermaniae, 1616 

con la inflexibilidad más feroz toda dis
crepancia de la doctrina de la Iglesia; 
hubo papas que, como Pío V , llevaron a la 
silla de San Pedro las prác t icas más du
ras de la orden de Santo Domingo, y que 
aun siendo cabezas de la cristiandad no 
cesaron de llevar debajo de sus suntuo
sas vestimentas el cilicio áspero del frai
le, de andar descalzos por las calles de 
la ciudad eterna y de sobrepujar por sus 
disposiciones draconianas al reinado de 
terror de Paulo I V . 

Estas figuras inflexibles estaban cor
tadas de otra manera muy distinta que 
sus predecesores humanistas; pero tam
bién los que fueron más humanos vivie
ron poseídos del sentimiento de su dig
nidad y de su deber; todos dieron pruebas 
de egoísmo papal y de celo; y si es indu
dable que puede condenarse la causa por 
la cual vivieron, bay que reconocer la 

luego que estuvo algún tiempo allí, y vió los exce
sos del clero alto y bajo, regular y secular, se hizo 
cristiano católico, diciendo que una religión que 
se sostenía a pesar de la podredumbre de sus mi
nistros, no podía menos de ser obra de Dios y por 
tanto la verdadera,—{JV. de i?.) 
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energía con que la sostuvieron. ¡Conque 
decisión se lanzó Gregorio X I I I a la lu 
cha universal contra la herejía! ¡Y con 
qué circunspección levantó Sixto V su 
Estado a nueva altura! Estos varones 
que no distraen la vista del objeto que 
persiguen, que unen la firme convicción 
a la fuerza de voluntad y a la energía 
de acción hacen progresar la obra que 
tienen entre manos. 

También se observa en el clero en ge 
neral un cambio, si bien éste se operó 
más lentamente. Las decisiones del Con 
cilio de Trento le obligaron a v i v i r coa 
decencia y también perdió completa
mente el hábi to frivolo y la parte inte 
lectual del humanismo. 

L a piedad del clero iba unida en ade
lante, gracias a la educación jesuítica 
que recibía en los nuevos seminarios, a 
cierta inercia intelectual, así como la 
mayor dependencia en que se hallaba de 
su jefe le condujo a la ambición, dando 
a su carácter un matiz rastrero y ma
ligno; si bien había también figuras no
bles como Carlos Borromeo, cuyos traba
jos benéficos jamás se olvidarán, y como 
el obispo de Ginebra, Francisco de Sales, 
del cual se ha dicho que fueron más los 
creyentes que edificó que los herejes que 
convir t ió . 

No fué solamente el clero el que se 
t ransformó con la revivificación de los 
principios eclesiásticos; pues el ul t ra-
montanismo empezó a infiltrarse en to
das las clases de la sociedad con las cua
les en t ró en contacto, influyó en todas 
las fuerzas vivas y empezó a dar otro 
aspecto a la vida. 

E l ultramontanismo part ió como el 
humanismo desde I t a l i a para atravesar 
el mundo con una tendencia enteramen
te eclesiástica como la que dominó du
rante la Edad media. E l entusiasmo por 
la ant igüedad cedió el puesto al entu
siasmo por la rel igión; el estudio de los 
autores latinos y griegos fué reempla
zado por el de los padres de la Iglesia, 
y toda la ciencia tomó un carácter cle
r ica l . 

L a poesía también entró en la nueva 
vía; había sido antes irreligiosa e inc l i 
nada ostensiblemente al paganismo, pero 
después abandonó esta tendencia y se 
hizo eclesiástica y ortodoxa, no sin ha
cerse también al propio tiempo fastidio
sa por lo moralizadora y además senti
mental y románt ica . Compárese el Or
lando furioso, de Ariosto, en cuyo poema 
está compendiado todo el Renacimiento, 
conldiJerusalén libertada, deTasso, edu

cado por los jesuítas, que canta en este 
poema los hechos piadosos para glorif i 
car al catolicismo renovado. 

También Rafael con sus creaciones 
sensuales, pero ingenuas, que había te
nido repugnancia a representar con su 
arte al Crucificado, y Miguel Angel con 
su realismo fantást ico que nunca pudo 
encontrar el tono propio para obras es
cultóricas cristianas, cedieron el campo 
a una nueva dirección del arte que to
mó de la Iglesia sus motivos y aun las 
formas. 

Se volvió a la pintura religiosa; sólo 
que en lugar de volver a la sencillez de
vota de Fray Angélico, se adoptó un ca
rác ter clerical y dogmático, al paso que 
no se admitieron ya en cierta manera 
elementos de la vida real, sino que se 
prefirió lo afectado, amanerado y senti
mental. Con éste nuevo período del arte 
empezaron las escenas de cariño en el 
interior de la Sagrada Famil ia y las de 
éxtasis religioso y de las visiones. 

E l arte dió un paso hacia un horizon
te moderno; empezó a representar esta
dos del alma como la devoción y el ardor 
misterioso de la imaginación; aparecien
do por ejemplo a un alma devota y extá
tica el niño Jesús en las nubes. Se pintó 
al Crucificado incl inándose desde el sa
grado leño hacia el devoto extát ico: pero 
también llegó a complacerse el arte pic
tórico en representar los horrores de los 
martirios y tormentos, y otras escenas 
terroríficas. Parece que en este arte se 
ha formado en cierta manera el pósito 
de los ejercicios jesuíticos para después 
llegar a su mayor altura por el genio de 
Mur i l lo en sus creaciones visionarias y 
en cierta manera fosforescentes. 

L a escultura volvió asimismo las es
paldas a la vida y a la naturaleza para 
hacerse afectada y extá t ica , dando al 
mármol movimiento agitado para repre
sentar pasiones piadosas, movimiento 
tan poco natural como ant ip lás t ico . 
Igual cambio se observa en la arquitec
tura, cuya esbeltez y libertad desenca
denada se cambió en gravedad, pompa 
y ostentación devota. 

E l estilo barroco del jesuitismo se hizo 
dominante como el estudio de los padres 
de la Iglesia en todos los países. Este 
estilo parece haber declarado la guerra 
a todo principio ar t ís t ico en lugar de 
tomarlo por base. Es una mezcla de es
tilos que no llega a ser estilo y que se 
sirve de todas las artes p lás t icas para 
representar con riqueza deslumbradora 
la magnificencia espiritual del triunfo de 
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la Iglesia sobre todos los elementos con
trarios. Esto viene a representar tales 
detalles pictóricos y plást icos. Para ba-
cer m á s visible la victoria de la Iglesia 
sobre la incredulidad y la herejía y pro
clamar al mismo tiempo los grandes he
chos de la Orden de Jesús , figura en los 

músico fué en su arte algo como Mur i l lo 
en el suyo: ambos maestros ponen los 
misterios de la Iglesia como en contacto 
con los sentimientos y sensaciones de 
los creyentes. Ciertamente el sentimen
talismo espiritual, que perjudicó hasta 
cierto punto a las demás artes, fué en 

Felipe I I . - Medallón-retrato de plata existente en el Real Monetario de Berlín 
Tamaño del original 

sitios m á s visibles como trofeo de la vic
toria el signo de esta Orden. 

Hasta la admirable elevación que ad
quirió la música en las creaciones de Pa-
lestrina se explica por el vigoroso efecto 
del nuevo espír i tu ultramontano. Pales-
t r ina se separó de la música mundana, 
ya muy desarrollada en I ta l ia , para po
nerse con su arte enteramente al servi
cio de la Iglesia, y consiguió glorificar 
toda la escala de sentimientos cristianos 
en a rmon ías maravillosas y nunca oídas 
que tienen por motivo las diferentes 
partes del sacrificio de la misa. Este 

extremo favorable al arte de la música . 
En la primera mitad del siglo x v i do

minó una fuerte corriente protestante, 
y en la segunda una contracorriente no 
menos fuerte, originada por el restable
cimiento de la Iglesia antigua y que se 
extendió con ímpetu cada vez mayor 
sobre todos los países de la cristiandad 
de Occidente. Las oleadas ultramonta
nas deshicieron en su ímpetu los diques 
construidos recientemente contra el do
minio de la Iglesia, y pasando otras ve
ces sin ruido por rendijas que encontra
ron, penetraron en los terrenos del pro-
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testantismo que hasta entonces había 
sido victorioso e irresistible. 

En adelante el catolicismo restaurado 
tomó la ofensiva, y hasta Alemania, que 
había sido el pa ís que primero j con más 
decisión se había separado de la Iglesia 
antigua, resul tó muy pronto inundada 
por el ultramontanismo, cuyos trabajos 
fueron facilitados desgraciadamente por 
el estado y las condiciones de la patria 
del protestantismo. 

Comparando la esencia, los medios y 
el fin del papado rejuvenecido, con las 
formas que en su desarrollo había adqui
rido el protestantismo, se ve desde luego 
que todo estaba en favor del primero; 
pues en todas partes, y en primer lugar 
en Alemania donde el protestantismo 
hab ía sido victorioso, la libertad de la fe 
religiosa hab ía conducido a innumera
bles divergencias de opinión, a misera
bles diferencias de doctrina, a disputas, 
odios, divisiones y guerras: mientras las 
tentativas repetidas para fijar por escri
to la substancia de la doctrina conmo
vieron cada día m á s el cimiento sólido 
de la fe protestante, es decir, la confe
sión original, y dieron lugar a una des
membración de la Iglesia general pro
testante en una mul t i tud de Iglesias na
cionales y hasta territoriales, institutos 
puramente locales cuya organización era 
insuficiente para que resistieran a un 
empuje del enemigo y mucho menos para 
tomar la ofensiva contra él. 

En cambio la Iglesia romana rejuve
necida formaba un solo conjunto basado 
consecuentemente sobre una idea funda
mental única, lo que hac ía del conjunto 
una entidad unida, purificada, dirigida 
monárquicamente , fundada sobre la obe
diencia y la sumisión de todos los miem
bros a l jefe. Mientras las argucias del 
cuerpo de doctrina protestante continua
ron siendo ininteligibles para el pueblo, 
la confesión tridentina no entró en po
lémicas confusas n i en tradiciones suje
tas a var iación y dió en cambio una 
norma fija de la fe catól ica que, si bien 
estaba muy lejos de ser perfecta y de 
satisfacer a las conciencias, fué en cam
bio perfectamente comprensible; se hizo 
con facilidad, hábi to y rutina; y como 
era cómoda, fué preferida. A esto se 
agregó que las bellezas ar t í s t icas y la 
magnificencia del r i to deslumbraron y 
conquistaron aun a los que no eran par
tidarios fanáticos de su respectiva fe, 
mientras por otra parte las paredes lisas 
y monótonas de los templos calvinistas, 
en que n i siquiera se oía resonar un ór

gano, estaban sólo calculadas para con
centrar la fe interior. Tampoco la norma 
de la fe católica estaba tan r íg idamente 
fijada en todos conceptos, que no hubiese 
permitido algunas interpretaciones dife
rentes dando lugar a discrepancias muy 
delicadas; pero quedaba siempre salvado 
el principio de unión de todas estas opi
niones en* el Papa y en la Iglesia, de 
modo que no podían dar lugar a la for
mación de sectas que tan funesta había 
resultado para la rel igión protestante. 

Por otra parte la Iglesia católica no 
era ya la comunidad invisible de los 
santos, sino una inst i tución positiva só
lidamente organizada y por concesión 
divina poseedora única de la salvación; 
hacía sentir su influencia directamente 
sobre todos los miembros por medio de 
los sacramentos, y no aguardando a que 
ellos los pidieran, sino acudiendo a dár
selos; cuando en el partido luterano de 
la Iglesia protestante los teólogos, con
forme ya hemos dicho antes, formaron 
una casta clerical que se creyó inmensa
mente superior al mundo laico, mirando 
con menosprecio farisaico a los creyen
tes legos en cosas de la fe, casta que no 
comprendía las necesidades religiosas 
de la mul t i tud y para la cual la confe
sión de fe era un campo para lucir su 
doctrinarismo religioso y un medio para 
alcanzar fama e influencia. Por eso nada 
hizo esta casta para poner a l alcance 
del pueblo su gran sabiduría que guar
daba sólo para los iniciados. 

Pa rec ían completamente trocados los 
papeles, porque a la sazón el clero cató
lico se dedicaba a hacerse popular, a 
instruir, a convertir y d i r ig i r al pueblo, 
a mirarse como su tutor, mientras los 
teólogos luteranos se encerraban con 
orgullo en el papel que antes había usa
do la casta sacerdotal catól ica. Es decir, 
que la nueva Iglesia católica disponía 
de todos los medios de hacerse popular, 
cuando la Iglesia protestante se fué ale
jando tanto más del pueblo cuanto m á s 
ortodoxa luterana se iba haciendo. 

Finalmente, hay que notar que se 
cambió completamente la esencia de la 
gran lucha eclesiástica. L a lucha de 
Lutero contra el Papado había sido la 
de la fe contra la l iviandad. Por un lado 
se hallaban la moral grave, el entusias
mo sagrado y la voz de la conciencia, y 
por otro lado la frivolidad, la indolencia 
y los vicios. Todo esto cambió. Los 
grandes jefes del protestantismo hab ían 
muerto y no había sucesores dignos, 
cuando en el partido contrario el peligro 
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había creado caracteres fuertes, de vo
luntad inflexible y fanáticos, penetrados 
enteramente de la magnitud de su m i 
sión. H a b í a clérigos educados con r i g i 
dez, concienzudos y convencidos, mode
los para los miembros de la Iglesia, que 
los respetaban y apreciaban en lugar de 
odiarlos y hacer ludibrio de ellos como 
antes; todos sin excepción representan
tes de los principios y doctrinas bien 
determinados de su Iglesia, cuya acep
tación y propaganda sin incertidumbres 
n i interpretaciones arguciosas, lo1 mismo 
que su sumisión incondicional a la cabe
za de la Iglesia, consideraban como una 
parte principal de su misión. Verdad es 
que esto limitaba su libertad de acción 
y encadenaba su franqueza de carác ter 
que tanto enaltece el valor moral de las 
acciones piadosas. Enfrente de ellos es
taban los jefes de los teólogos protes
tantes, obstinados en sus opiniones per
sonales que defendían de una manera 
muy poco piadosa, sólo animados del 
deseo de imponerse, sin cuidarse del bien 
de la comunidad que en cambio les odia
ba y hac ía burla de ellos. 

E l protestantismo, particularmente 
en Alemania, descansaba sobre sus lau
reles, mientras el catolicismo recobraba 
energía en vista de sus derrotas y de los 
peligros que le amenazaban y encontra
ba entre los magnates laicos cada vez 
mayor número de partidarios, defenso
res y protectores que le servían con un 
celo muy diferente del que pusieron los 
príncipes protestantes al servicio de su 
Iglesia y de su fe. Los protestantes, o lvi 
dados de su enemigo común, d i r ig ían 
sus armas los unos contra los otros, los 
que se creían ortodoxos contra los sec
tarios disidentes, que eran protestantes 
tan buenos como los que ellos llamaban 
herejes. 

La actividad de los católicos se di r ig ía 
contra todos los protestantes, que sin 
dist inción eran herejes para ellos, a lo 
cual hay que agregar que la Iglesia ca
tólica se veía forzada a hacer propagan
da, y para la cruzada contra la herejía 
tenía a su disposición todo un ejército 
bien organizado y todo un sistema refi
nado de. medios de combate. En cambio 
la Iglesia protestante n i n g ú n impulso 
sent ía que la llevase a hacer propaganda 
en su favor, para la cual, por lo demás, 
era enteramente impropia, y por sus 
disensiones interiores carecía de armas 
para defenderse a sí misma y mucho 
menos para atacar el enemigo exterior. 

Los católicos, al emprender el ataque 

en toda la línea, sabían perfectamente 
lo que querían y por lo que combat ían, 
y se hallaban colocados sobre una base 
sólida y común a todos ellos. Los pro
testantes en cambio no encontraron el 
indispensable contacto entre sí al defen
derse y en realidad no sabían siquiera 
la causa por que combat ían, 

C A P I T U L O I I 

L A P R E P O N D E R A N C I A E S P A Ñ O L A 

L a Iglesia romana restaurada, al re
cobrar su actividad y energía , no sola
mente tuvo a su disposición un arsenal 
inmenso de armas espirituales, sino que 
también las armas materiales que le dió 
la política extranjera de P ío I V resta
bleciendo entre el Papado y las poten
cias relaciones amistosas. E l catolicismo 
encontró su brazo c iv i l en la persona de 
Felipe I I de España , que, deseando em
plear todo su poder en favor del Ponti
ficado (1), se puso enteramente del lado 
de éste. Felipe I I era católico fanát ico 
y estaba animado del deseo de mostrar 
su devoción al Padre Santo; pero al ha
cerse adalid de la Iglesia romana res
taurada no obedeció solamente a su de
seo personal, sino también a l ca rác te r 
de su reino que le impulsaba a esta po
lí t ica. 

L a España tenía un elemento ecle
siástico particularmente numeroso, pues 
desde el tiempo de Fernando e Isabel 
fué una de las misiones más esenciales 
del elemento religioso la protección y 
propagación de la rel igión católica ro
mana, y la fuerza de la corona se apo
yaba en gran parte en las funciones 
eclesiásticas de que se había apoderado 
en los ú l t imos sesenta años. La Inquisi
ción era en España una inst i tución real, 
y para Felipe I I uno de los medios de 
gobierno más importantes. 

Hay que i r , sin embargo, todavía m á s 
lejos para comprender en toda su exten
sión la resolución de Felipe I I , cuyo 
objeto no era únicamente eclesiástico, y 

(1) Felipe I I sabía distinguir entre el catoli
cismo y el papa-rey: protegió siempre al primero, 
pero no siempre estuvo al lado del segundo. El 
autor exagera tanto en esto como en lo que dice 
después, confundiendo el siglo xvi con el xvu. 
Los padres españoles del concilio de Trento, a 
quienes los obispos italianos llamaban sarnosos, 
probaron allí que la España no era entonces tan 
fanática como lo fué después. Aun en el siglo xvu 
el fanatismo religioso no era sólo de España, sino 
de toda la Europa.—(iV. de R.) 
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si en este terreno ten ía intereses, no 
eran los principales. Dividida la casa de 
Habsburgo, la l ínea alemana, no obs 
tante el t í tu lo sonoro de emperador, se 
contentó con una posición muy modesta 
dentro del imperio, mientras que Feli
pe I I babía heredado la mayor parte de 
los territorios y riquezas y además el 
espír i tu de la polít ica de Carlos V . Feli
pe I I , penetrado de la idea de que a la 
corona de España correspondía el impe
rio de la tierra, tenía el deseo firme de 
hacer reconocer este imperio universal 
a las potencias de Europa, y a esta idea 
iba unida la del dominio universal, es
p i r i tua l y eclesiástico de la Iglesia cató
lica romana. Bajo este signo sagrado 
estaba decidido a luchar, convencido de 
vencer y de establecer sobre toda la Eu
ropa el dominio de España . 

Este pr íncipe, de carác ter inflexible, 
frío, dominante y sin misericordia, que 
del poder del monarca tenía la idea más 
extremada, parece la personificación de 
las tendencias que formaban la base de 
la res tauración de la Iglesia antigua. 
Para Felipe I I el estado de una nación 
era tanto más perfecto cuanto más om
nipotente era la corona, única autoridad 
leg í t ima llamada a decidir lo que era 
bueno o malo, legal o ilegal. Así dirigió 
desde su gabinete su inmenso Imperio; 
así fué su polí t ica y así dispuso de sus 
subditos a los cuales pedía la misma 
obediencia ciega que formaba la base de 
la Orden de Jesús . Las personas, como 
para esta Orden, eran también para Fe
lipe I I el material de que se servía, ya 
como masa que modelaba, ya como fuer
za que empleaba según lo creía conve
niente. E l alma viva y directora era él 
solo en todo el vasto mecanismo de su 
Imperio. 

Su polí t ica agresiva se fué extendien
do cada vez más sobre el Occidente eu
ropeo: sobre los Países Bajos, que siendo 
un círculo del Imperio a lemán hab ían 
caído en su poder por un fatal derecho 
de herencia; sobre Inglaterra, que le 
había dado su segunda esposa, y sobre 
Francia, que puso a su alcance su terce
ra esposa. Pero aún tendió sus miradas 
m á s lejos; las fijaba en el Imperio ale
mán , n i perdió de vista los asuntos del 
Norte y Este de Europa. En todas partes 
se presentaba protector del catolicismo 
y adversario fanático de la idea protes
tante, y cuando lo exigía el in terés da 
la preponderancia de España , no vaci
laba en dirigirse contra sus mismos co
rreligionarios. Su objeto era establecer 

en las monarquías de la Europa Occi
dental, bajo el dominio de España , una 
polít ica ca tó l ico-ul t ramontana de una 
fuerza irresistible. 

E l impedir la realización de esta idea 
fué la polít ica principal de las monar
quías amenazadas, no solamente de I n 
glaterra por ser ya protestante, sino 
también de la Francia de los Valois y 
de los Médicis; pero el gobierno de Fran
cia osciló, enfrente de la polí t ica fija de 
Felipe I I , entre extremos contrarios de 
la política interior y exterior. Para de
fenderse de la preponderancia española 
que desde el tratado de paz de Chateau-
Cambresis (1559) amenazaba a Francia 
en el exterior, habr ía debido aliarse con 
todos los elementos contrarios a la casa 
de Habsburgo, entre los cuales en Fran
cia eran el más poderoso el elemento 
hugonote y los Estados. Además era 
menester que la corona mantuviera en 
su propio país su posición preponderan
te, teniendo sujetos todos los elementos 
de libertad, independencia y autonomía, 
entre los cuales ocupaba también el ele
mento hugonote el primer puesto. Entre 
estos extremos se movió la política de 
la corona en Francia, manteniéndose 
equidistante de ambos casi durante todo 
el resto del siglo, y tan pronto dependió 
de España y se hizo papista, como se 
defendió contra la influencia española y 
se mostró dispuesta a hacer concesiones 
a los Estados y a los hugonotes. Mien
tras predominó la influencia de los Grui-
sas, defensores constantes de los intere
ses de Roma y de Madrid, se mostró la 
corona en Francia intolerante y antipa
tr iót ica, obrando en favor de España y 
persiguiendo a los hugonotes; y cuando 
se emancipaba de la influencia del par
tido hispano-ultramontano, se mostraba 
tolerante y nacional, es decir, hacía la 
paz con los hugonotes y se erguía contra 
la preponderancia española. 

Muy diferente era la s i tuación de I n 
glaterra. Mientras estuvo gobernada por 
la reina católica, María , la esposa de 
Felipe I I , se puso del lado de España y 
la auxilió en su lucha contra Francia; 
pero, al subir Isabel al trono, rompió 
todas las relaciones con el rey de España 
tan pronto como supo que trataba de 
arrebatarle la corona porque no quería 
par t i r la con él siendo esposa suya. Sa
bido es que todo el peligro que corr ía 
Isabel se concentró en la persona de 
María Estuardo, por cuyas venas corría 
la sangre de los Guisas, y que al lado de 
Francisco I I pudo soñar cort ís imo tiem-
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po en ser reina de Francia. María Es-
tuardo, en el mismo año (1560) en que 
se vist ió de viuda por su esposo francés 
(poco después de subir Isabel al trono 
de Inglaterra), se sentó en el trono de 
Escocia, en cuyo suceso el ultramonta-
nismo fundó las más r isueñas esperan-

berana. Para esto vio en el rey de Espa
ñ a su apoyo natural, y estaba dispuesta 
a casarse con el infante Carlos a pesar 
de su cuerpo contrahecho y de su imbe
cilidad. Cuando este plan de matrimo
nio fracasó, Mar ía tomó por esposo a un 
lord escocés, quedando siempre su vista 

E l duque de Alba. - Medallón-retrato de plata existente en el Real Monetario de Berlín 
Tamaño del original 

zas, contando con recobrar todo el I m 
perio br i tánico para la rel igión católica 
cuando fuese soberana de este Imperio 
la reina escocesa. En concepto del Papa 
y de sus partidarios, Isabel, hija de Ana 
Bolena, era i legí t ima y por lo mismo 
ocupaba el trono de Inglaterra i legíti
mamente. 

Mar ía Estuardo participaba completa
mente de la idea de los papistas; estaba 
penetrada de su derecho al dominio de 
toda la isla y decidida a hacerlo valer. 
Quería destronar a Isabel de Inglaterra 
para establecer una G-ran Bre t aña cató
lico-romana, de la cual ella fuese la so-

fija en el apoyo de España . Justamente 
desde su casamiento con Darnley (1565) 
estrechó sus relaciones con las potencias 
catól icas, sobre todo con España ; solici
tó el auxilio del rey Felipe como del 
hombre «que Dios había elevado sobre 
los demás para defender la sacra re l i 
gión católica.» Tanto el rey como el 
Papa le prometieron su auxil io, no sola
mente contra sus subditos rebeldes y de 
otra rel igión, sino para el restableci
miento de la Iglesia antigua en Escocia, 
y para hacer valer sus derechos al trono 
de Inglaterra. 

Felipe I I , perdida la esperanza de ca-
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sarse con la reina Isabel y de conservar 
así sobre Inglaterra la influencia que 
había ejercido como esposo de su prede-
cesora, se inclinó enteramente a favor 
de María , decidido a apoyar sus preten
siones sobre la corona de Inglaterra, 
con la intención de tener en ella un ins
trumento para la realización de sus pla
nes como lo fueron después los Guisas 
en Francia. 

Vemos, pues, que en los asuntos de 
los Países Bajos, de Francia y de las is
las Br i tán icas se combinaron desde un 
principio las tendencias polít icas con las 
religiosas. En Mar ía Estuardo prevale
cía el sentimiento dinástico sobre el re
ligioso, aunque éste era fuerte. Para ella 
la conversión de toda la isla a la re l i 
gión católica era sólo el medio de some
terla a su cetro. Lo mismo puede decirse 
de Isabel, que era partidaria de la nueva 
religión, no solamente por convicción 
religiosa, sino también por polít ica, por 
evitar el peligro que amenazaba su tro
no. Fué indudablemente un acto de de
fensa el declarar, como declaró, rel igión 
del Estado la de la Iglesia anglicana, 
después de- haber estado bajo los tres 
gobiernos anteriores tan pronto protegi
da como hostilizada y perseguida. 

Hecho esto, y sin cuidarse de los ele
mentos católicos del país todavía muy 
numerosos y fuertes, se aplicó a auxi
l iar a los partidarios de la nueva rel i
gión en todos los países donde estaban 
perseguidos. Los intereses personales y 
los de su trono se confundieron con los 
intereses generales protestantes de su 
época, y enfrente de Felipe I I pareció 
Isabel la protectora natural de todos los 
elementos de la Europa occidental que 
peligraban por las tendencias de Espa
ña , del Papa y de la familia de G-uisa. 
Así esta reina se hizo representante y 
defensora de la tendencia protestante y 
germánica contra el romanismo ecle
siástico político que avanzaba. 

Felipe I I , que procedía también en 
polí t ica muy s is temát icamente , no sien
do amigo de decisiones rápidas n i menos 
precipitadas, se fijó por lo pronto en un 
objeto poco distante a fin de alcanzarlo 
con más seguridad. Limi tándose a tra
bajar en secreto en los asuntos de Fran
cia y de Inglaterra, empleó en los Países 
Bajos una energía brutal, teniendo allí 
a su favor el derecho del soberano. L a 
Alemania protestante levantó un gri to 
de horror ante la intolerancia cruel 
ejercida por el rey de España en el cír
culo de Borgoña; pero Felipe podía fun

darse en el principio de la paz religiosa: 
cujus rex ejus religio, el cual le daba en 
sus provincias alemanas el mismo dere
cho que aplicaban el conde palatino Fe
derico el Piadoso y el pr íncipe elector 
Augusto de Sajonia para legalizar sus 
conversiones. 

Los habitantes de los Países Bajos se 
levantaron contra la t i r an í a polí t ica y 
religiosa con la misma violencia y ensa
ñamiento que la nobleza protestante de 
Escocia a l regreso de Mar ía y los hugo
notes en Francia después de la matanza 
de Vassy; pero entonces llegó el duque 
de Alba y con él el terrorismo, con lo 
cual se creyó el rey Felipe seguro de i m 
poner el yugo español y someter a estas 
provincias a la Iglesia romana. 

Con la llegada del duque de Alba a los 
Países Bajos empezaron a confundirse 
las situaciones enredadas en la Europa 
occidental; pues al levantarse aquellos 
habitantes para defender su libertad y 
su fe religiosa contra la t i r an í a de Alba, 
los hugonotes en Francia echaron otra 
vez mano a las armas, porque, hostil i
zados y perseguidos a pesar de la paz de 
Amboise (1563), vieron eñ la crueldad de 
Alba aumentado el peligro propio y pro
curaron evitarlo. 

L a causa que defendió el príncipe de 
Condé con las armas era la misma que 
defendía el príncipe de Orange, y la lu 
cha que en el año 1568 se sostuvo prin
cipalmente en los Países Bajos fué la 
misma que al año siguiente tenía por 
teatro la Francia. 

Si el pr íncipe de Orange, después 
del desgraciado éxito de su campaña en 
los Países Bajos, se t ras ladó a Francia, 
fué con perfecto conocimiento de lo que 
hacía, es decir, para hacer la guerra a 
Felipe I I , tanto en un país como en 
otro, Felipe I I por su parte estaba es
trechamente relacionado con el gobier
no francés; pues Catalina de Médici le 
había asegurado que no to lerar ía más 
religión que la romana católica, y Feli
pe I I por su parte le dijo que se cuidaba 
tanto de los asuntos de Francia como de 
los propios. Envió , pues, auxilio arma
do a Francia mientras el papa P ío V 
organizaba suscripciones para allegar 
recursos pecuniarios y tomaba parte en 
la lucha con un pequeño cuerpo armado. 

Por entonces en Escocia había t r iun
fado la oposición protestante, y la reina 
María fugitiva se había puesto (mayo 
de 1568) bajo la protección de la reina 
Isabel, que estaba preparándose para 
hacer frente a España y que por lo mis-
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mo no t a rdó en encerrar a su peligrosa 
r iva l (1) en un fuerte castillo. 

Felipe I I contaba con un movimiento 
católico que es ta l la r ía en Inglaterra y 
l iber ta r ía a la reina de Escocia, la cual, 
una vez en libertad, dar ía su mano a 
Don Juan de Austr ia . Mar ía había en
viudado por segunda vez a consecuencia 
de un crimen horroroso, y casada por 
tercera vez, su esposo la había abando
nado brutalmente. No se a t revió Felipe 
a adelantar más . sobretodo abiertamen
te, y no aceptó la alianza ofensiva con
t ra Inglaterra con que le br indó en 1569 
el cardenal de Lorena, t ío de Mar ía Es-
tuardo. 

Felipe habr ía quedado satisfecho si se 
hubiese realizado aquel matrimonio con 
su hermano natural, porque con esto 
habr í a subido un Habsburgo al trono de 
Escocia y habr ía adquirido los derechos 
que los Estuardos ten ían sobre el trono 
de Inglaterra. En efecto, ¿qué hubiera 
podido desear más? Porque toda la G-ran 
Bre t aña hubiera estado así bajo la auto
ridad de Felipe como lo estaba I t a l i a 
después de .la paz de Chateau-Cambre-
sis y a la sazón también Francia gra
cias a la influencia de los Guisas. 

E l embajador español en Inglaterra 
no descansó, y principalmente por sus 
esfuerzos estalló en aquel mismo año en 
que sucumbieron los hugonotes en Fran
cia (1560) la sublevación papista en I n 
glaterra, que fué sofocada por Isabel, a 
quien P ío V excomulgó (25 de febrero 
de 1570) declarándola destronada y des
ligando a sus subditos de su juramento 
de fidelidad. A pesar de nuevas turbu
lencias que estallaron bajo la influencia 
española y papal, la nación inglesa en 
BU inmensa mayor ía se agrupó alrede
dor de su reina y el parlamento declaró 
culpables de alta t ra ic ión a cuantos l la
maran a la reina hereje y negaran su 
legit imidad de reina. 

E l aumento colosal del poder de Feli
pe y de su influencia empezó a infundir 
grandes recelos a la corte de Francia, 
que fué comprendiendo el papel indigno 
y peligroso que le imponía su dependen
cia de España . Exci tó indignación y 
sospechas la actitud de los Guisas en
tregados completamente a la polít ica 
española. Exis t ía en el partido victorio
so de la guerra c iv i l en Francia una co
rriente moderada que, considerando el 
punto de vista político superior al re l i -

(1) (Peligrosa estando fugitiva, destronada y 
suplicante! -(iV. de R.) 

gioso, pedía la reconciliación con los 
hugonotes y que se reconocieran los de
rechos de éstos a fin de poder d i r ig i r 
toda la fuerza unida del reino contra el 
extranjero, contra España . 

Esta idea nacional tuvo también par
tidarios en las regiones del gobierno, y 
la paz firmada en 1570 en Saint Germain 
en Laye con los hugonotes prueba el 
cambio que se había realizado en la po
lí t ica del gobierno francés. Este había 
visto con espanto la preponderancia de 
España en el Mediterráneo cuando en 
octubre de 1571 las armas españolas 
aliadasvcon las fuerzas del Papa y de 
Venecia aniquilaron bajo el mando de 
Don Juan de Austria la escuadra turca 
en el golfo de Lepante, mientras que el 
emperador no había podido resistir a los 
turcos por t ierra. 

Esta victoria hizo una impresión tan
to más penosa en Francia, cuanto que el 
rey Carlos I X se había negado a entrar 
en la l iga contra el sul tán, con el cual, 
por el contrario, había renovado los tra
tados antiguos franco-turcos. L a jorna
da de Lepante acrecentó los temores y 
la r ivalidad de los franceses y fué para 
ellos un motivo más para alejarse de Es
paña y del Papa y acercarse a Inglate
rra. Entonces se formaron hasta pro
yectos de matrimonio entre ambas cor
tes y planes de alianza en la cual se 
promet ían mutuo auxilio contra todo 
ataque, aunque fuese motivado por la 
rel igión. 

Esta actitud de los gobiernos francés 
e inglés influyó forzosamente en los re
beldes de los Países Bajos, que desde el 
mar se arrojaron (1 abri l 1572) primero 
sobre Br ie l y después sobre Vliessingen, 
en cuya empresa atrevida, pero corona
da de brillante éxito, tomaron parte tro
pas inglesas y francesas y fué la señal 
de un nuevo levantamiento de las pro
vincias de Zelanda y Holanda contra la 
t i r an ía de Alba. E l príncipe de Orange 
pasó con un nuevo ejército el r ío Mosa 
y penetró muy adentro del Brabante, y 
Luis de Nassau conquistó con sus tropas 
hugonotas francesas la plaza fuerte de 
Mons. 

E l rey de Francia, Carlos I X , declaró 
en sus cartas que emplearía todo su po
der para libertar a los Países Bajos del 
yugo español, porque entonces este so
berano se había entregado enteramente 
a l almirante Coligny, jefe de los hugo
notes, y aceptó su plan de un gran ata
que contra España . E l pensamiento de 
Coligny era separar de esta monarqu ía 
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al mismo tiempo las provincias de los 
Países Bajos y las colonias de ultramar 
con lo cual obtendrían la preponderan 
cia m a r í t i m a las potencias enemigas de 
España , y Francia era llamada a poner 
se a la cabeza de esta empresa. 

Todo marchaba bien y se preparaba 
un gravís imo peligro contra Felipe y la 
preponderancia española, cuando ocu 
rrieron los sucesos de la noche de San 
Bar to lomé (22 agosto de 1572), en la cual 
la ferocidad de los franceses sobrepujó 
en mucho a las crueldades de Alba 
prestando al mismo tiempo un gran ser 
vicio al rey de España que con gran 
sorpresa de las personas que le rodeaban 
se rió a carcajadas al recibir la noticia 
de aquella matanza y no se cansó de 
alabar a Carlos I X que, según decía, 
había ganado con este hecho el t í tu lo de 
rey cr is t ianís imo. 

E l papa G-regorio X I I I hizo reproducir 
este suceso horroroso por Vasari en un 
cuadro y glorificarlo con un panegír ico 
que encargó a Muret. No obstante, estos 
repentinos excesos de ferocidad no sofo
caron el movimiento hugonote en Fran
cia, n i el gobierno permanente de terror 
ejercido por el duque de Alba repr imió 
el movimiento popular en los Países Ba
jos. Los protestantes franceses se vol
vieron a levantar para vengar el mart i 
rio de los millares de correligionarios 
suyos y evitar el peligro que amenazaba 
a todos ellos. 

Auxiliados secretamente por Isabel 
de Inglaterra, no solamente se sostuvie
ron, sino que hasta volvieron a conquis
tar cierta importancia polí t ica que les 
dió el edicto de Poitiers, como resulta
do de la paz de Bergerac (septiembre 
de 1577), en cuyo edicto les fueron con
firmadas las concesiones de Saint G-er-
main en Laye. En los Países Bajos con
cluyó de un modo lamentable la campaña 
emprendida en la primavera de 1572, 
porque a consecuencia de la noche de 
San Bar to lomé faltaron los auxilios 
franceses, sin los cuales el pr íncipe de 
Orange no pudo sostenerse contra Alba. 
Pero, a pesar de todo, los protestantes 
continuaron defendiéndose con el valor 
de la desesperación y decididos a morir 
antes que rendirse. 

Cuando en las filas de la soldadesca 
española se empezó a introducir la dis
ciplina a causa de no poderle satisfacer 
el sueldo, y cuando sin haber obtenido 
el resultado apetecido se hal ló quebran
tado el gobierno del terror y el duque de 
Alba fué relevado por Requesens, se 

unieron todas las provincias, en no
viembre de 1576, en el concierto de Gran-
te para la expulsión de los españoles, e 
Isabel en t ró con ellas en alianza para 
realizar la pacificación y les envió el 
auxilio de un cuerpo armado inglés. 

Felipe I I continuó, pues, sin haber 
conseguido su propósito inmediato. Su 
carácter precavido no le permit ió i r m á s 
allá antes de concluir con los Países Ba
jos, y poco a poco parecía que consegui
r ía all í su objeto porque la unión de las 
provincias en Gante fué el principio de 
su separación o división y produjo el es
tado caótico que por fuerza había de fa
ci l i tar la obra de su adversario. 

Don Juan de Austria alcanzó en el 
poco tiempo de su gobierno más que 
Alba, sin la ferocidad de éste, y lo que 
dejó por hacer lo in ten tó concluir su su
cesor Alejandro Farnesio, duque de Par-
ma y sobrino de Felipe I I , en el cual se 
un ían la destreza del político y el valor 
y circunspección del general. Difícil era 
la situación del príncipe de Orange en
frente del duque de Parma, que consi
guió, gracias al estado «caótico,» poner 
de su parte el Mediodía católico contra 
el Norte protestante, si bien éste en cam
bio se consolidó en la unión de Utrecht 
(22 de enero de 1579) y en 26 de julio de 
1581 proclamó su independencia polí t ica 
y su separación de España . 

Respecto de los Estados de la Unión 
fué preciso emplear la fuerza, y en esto 
el de Parma se mostró también maestro, 
ganando en la guerra cada vez más te
rreno, porque las tropas de Orange eran 
insuficientes para resistir a las fuerzas 
unidas españolas y valonas. Parma to
mó Dunkerque e Ipern y seguidamente 
otras plazas, en todas las cuales confir
mó los privilegios de los habitantes, pero 
restableció la misa y expulsó sin contem
plación a los protestantes. Con esto, cal
culando sabiamente, dió a la guerra un 
nuevo carácter , pues siendo al principio 
a la vez religiosa y polí t ica, se redujo 
después a guerra exclusivamente rel i 
giosa. A l arrojar la tea del odio y de la 
discordia religiosos entre los habitantes 
de las Provincias fanatizó a los católicos 
para agregarse a España y tomar parte 
en la lucha contra sus hermanos protes
tantes en el Norte que se habían hecho 
independientes del doiftinio español. 

Bajo la protección de las armas espa
ñolas acudieron los jesuítas en número 
siempre creciente y añadieron sus tra
bajos de zapa a los triunfos militares del 
duque de Parma, Los devotos padres ex-



IJA C O N T R A R R E F O R M A 321 

citaron hasta al asesinato, medio de 
combate el más inicuo en las guerras 
religiosas. E l príncipe de Orange, decla
rado fuera de la ley desde el año 1580, 
después de haberse librado felizmente de 
diferentes atentados contra su vida, fué 
muerto alevosamente por Baltasar G-e-
rard en el mes de jul io de 1584, y Feli
pe I I concedió a la familia del asesino, 
que le había librado de su enemigo más 
temible, ejecutoria de nobleza. Libre ya 
el duque de Parma del ú l t imo obstáculo 
opuesto entre él y la victoria, avanzó 
por la Flandes oriental al interior del 
Brabante. 

Los Estados de la Unión, decididos a 
continuar la guerra no obstante la pér
dida al parecer irreparable de su jefe, 
dieron el mando de sus fuerzas al hijo 
del asesinado, al pr íncipe Mauricio, bien 
que a la sazón sólo contaba 17 años; mas 
con todo no pudieron detener al de Parma 
en su victoriosa carrera, y en septiembre 
de 1584 cayó Gante, en el mes de marzo 
siguiente Bruselas, luego Mecheln, N i -
mega, y después de un largo sitio tam
bién Amberes (agosto de 1585), suceso 
de trascendencia inmensa porque A m 
beres era la cabeza de puente contra las 
provincias del Norte, y la embocadura 
del Escalda la puerta de salida contra 
Londres. Parec ía seguro que Holanda y 
Zelanda no podrían sostenerse ya mucho 
tiempo. 

Entretanto los asuntos en Francia ha
bían tomado el aspecto más favorable a 
los intereses de Felipe I I . E l gobierno 
francés se había unido a los Guisas en 
la matanza de San Bar to lomé y se había 
entregado enteramente a esta familia: 
sin embargo, y a pesar de ser el rey En
rique I I I celosísimo católico, no quiso 
depender de nuevo de España n i estar 
bajo la tutela de las grandes familias 
nobles de Francia; estaba decidido a po
ner un l ími te a la ambición y sed de do
minio de los Guisas, jefes del partido 
ultramontano, enemigos mortales de los 
hugonotes y representantes de los inte
reses de España en Francia. L a concien
cia, o mejor dicho, la decisión de acabar 
con esta si tuación insostenible contri
buyó a que el rey consintiera en hacer 
nuevas concesiones a los hugonotes en 
el edicto de Poitiers (1577), para probar 
que la corona de Francia había sacudido 
la tutela española y que estaba decidida 
a elevarse por encima de los partidos y 
de sus odios y ser igualmente justa con 
todos los miembros del reino. 

Ya se vió en perspectiva una combina-
TOMO XXIII 

ción matr imonial entre las casas reales 
de los Valois y de los Tudor, entre las 
cuales hab ían quedado suspendidas las 
relaciones a consecuencia de la Noche 
de San Bar to lomé. E l duque de Anjou 
y Alenzón, heredero de la corona fran
cesa, al cual los habitantes de los Pa í ses 
Bajos habían nombrado su es ta túder ge
neral invi tándole a ponerse a la cabeza 
de sus fuerzas para hacer frente al du
que de Parma, solicitó (1581) la mano de 
la reina Isabel, que si bien tenía veinte 
años más que el duque, dió a éste mayo
res esperanzas de las que tenía costum
bre de dar a otros pretendientes, prome
tiendo celebrar el matrimonio cuando 
se hubiera realizado la alianza ofensiva 
y defensiva entre Francia e Inglaterra. 
L a Francia católica y la Inglaterra pro
testante se veían otra vez impulsadas a 
contar con su resistencia mutua contra 
España y sus tendencias dominadoras. 
Las provincias sublevadas contra Es
paña , naturalmente, hab r í an formado 
parte de la alianza. 

Verdad es que el rey de Francia no 
tomó parte en la empresa de su herma
no; pero si éste hubiese salido victorioso 
en su lucha contra el duque de Parma, 
su victoria habr ía facilitado en gran ma
nera la realización de aquel matrimonio. 
Sin embargo, el duque de Anjou no con
siguió nada en la guerra, y habiendo 
caído enfermo, tuvo que retirarse del 
teatro de su breve actividad guerrera y 
regresó sin gloria a su patria, donde mu
rió en junio de 1584, casi al mismo tiem
po que perecía el príncipe de Orange a 
manos de un asesino. 

L a muerte del duque de Anjou fué un 
suceso de gran trascendencia porque 
aumentó de un modo increíble los odios 
en el interior de Francia y la influencia 
de España sobre este país . No teniendo 
Enrique I I I sucesión, n i probabilidad de 
tenerla, a pesar de no contar m á s que 
treinta y tres años de edad, se ex t inguía 
con él la degenerada familia de los Va
lois, semejante a la de los Merovingios, 
y de consiguiente la corona de Francia, 
a la muerte de Enrique I I I , debía pasar 
a l esposo de su hermana Margari ta, En
rique de Navarra. Pero éste era hugo
note y por tanto estaba incapacitado 
para el gobierno de Francia en opinión 
de la corte de Madrid y de la curia ro
mana. 

Los Guisas estaban decididos a apro
vechar en su beneficio la muerte del rey 
para recuperar su influencia sobre la co
rona a manera de los mayordomos car-

21 
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lovingios. E l rey, conforme a su política 
que entonces se manten ía distante de los 
extremos, estaba dispuesto a reconocer 
la sucesión de Enrique de Navarra a 
condición de que éste volviera a ingre
sar en el seno de la Iglesia romana; pero 
los Guisas no aceptaban esta solución y 
pidieron que se le excluyera en absoluto 
de la herencia, porque como hereje rein
cidente era indigno de sentarse en el 
trono de Francia. Es posible que a l de
cir esto tuviesen la segunda intención 
de dejar despejado el camino para ocu
par ellos mismos el trono francés, pues 
en aquel tiempo se publicó un escrito en 
el cual se demostraba que los Guisas 
descendían de los carlovingios y que de 
consiguiente su derecho a la corona de 
Francia era m á s legí t imo que el de los 
Valois y de los Borbones. Para el rey 
Felipe fué en extremo favorable esta di
vergencia dentro del partido católico de 
Francia, porque puso en sus manos por 
segunda vez una arma eficacísima con
t ra el rey que tan descontento le tenía . 
En efecto, nada podía favorecer m á s la 
influencia de Felipe en Francia como los 
odios y guerras interiores. A l ponerse, 
pues, el gobierno español del lado de los 
Guisas que estaban abocados a la rebe
lión no hac ía más que trabajar a favor 
de su propio interés , y así se realizó rá
pidamente (a principios del año 1585) 
una l iga entre Felipe I I y el partido de 
los Guisas, a cuya l iga el papa Grego
rio X I I I dió su bendición, porque no iba 
dirigida ún icamente contra la sucesión 
de Enrique de Navarra, protestante, sino 
contra el protestantismo en general, que 
debía ser exterminado tanto en los Pa í 
ses Bajos como en Francia. E l rey de 
España prometió a los Guisas su auxilio, 
por lo pronto el pecuniario, y ellos en 
cambio le prometieron el suyo para la 
reconquista de los Pa í ses Bajos y para 
ponerle en posesión de los territorios de 
Enrique de Navarra que confinaban con 
España . Esta l iga fué un convenio entre 
súbditos franceses y una potencia ex
tranjera a espaldas de la corona y contra 
las tendencias representadas por ella. 

L a liga encontró partidarios en gran
dísimo número porque entraron en ella 
las masas fanát icas por la religión cató
lica, una gran mayor ía del clero que 
había tenido que ceder a la corona mu
chos de sus derechos, y la mayor parte 
de la alta nobleza, que estaba indignada 
de la conducta polít ica de la corona que 
se man ten ía entre los extremos. Todos 
estos elementos ingresaron en el partido 

hispano-ultramontano por el cual traba
jaban con tanto celo como buen éxito los 
jesuítas, que desde las enemistades rel i 
giosas habían conseguido establecerse en 
Francia. Fué una oposición fuerte y uni
da la que se formó bajo la protección de 
España contra la corona y su tendencia 
a conciliar los partidos extremos en el 
interior del país y hacerse independien
te del extranjero. Si esta oposición lle
gaba a levantarse en armas contra el 
gobierno, el suceso sería favorabilísimo 
a la polít ica de Felipe I I , tanto por fo
mentar su preponderancia en Francia 
como para sus intereses territoriales. 

En esta si tuación la corona de Fran
cia debería haber llamado en torno suyo, 
como en otras ocasiones, a todos los ele
mentos antiespañoles y contrarios a la 
liga, y también a los elementos hugono
tes y de Navarra; debería haberse aliado 
con las provincias septentrionales de los 
Países Bajos que estaban en guerra con 
España; haber sofocado a la fuerza la 
oposición dentro de Francia, y haber 
hecho frente a España abiertamente y 
con las armas; mas para tomar esta de
cisión, que era el antiguo programa de 
Coligny, faltó a l rey Enrique I I I el va
lor. Papista r ígido, no se atrevió a ha
cer causa común con herejes; y a pr in- * 
cipios del año 1585 se negó a aceptar el 
gobierno supremo de las provincias uni
das de los Países Bajos por no reconocer 
sus privilegios y su rel igión, según le 
había propuesto formalmente una em
bajada de aquellas provincias. ¿Cómo 
podía uno de los héroes de la Noche de 
San Bar to lomé ponerse a la cabeza de 
los hugonotes? Aunque se había decidi
do, en el interés de su reino, a tolerar a 
los hugonotes y pactar con ellos, no por 
eso dejaba de ver en ellos enemigos de 
la única Iglesia verdadera y anatemati
zados por el Papa. 

En esta si tuación creyó Enrique I I I 
evitar los peligros entrando en la l iga 
que sin ocultar su hostilidad empezaba 
ya a d i r ig i r las acusaciones más enérgi
cas contra el rey. Hízolo así adoptando 
la intolerancia contra los hugonotes y 
otros protestantes, intolerancia que for
maba una parte importante del progra
ma político de los Guisas. Publ icó el 
edicto de Nemours (en julio de 1585), que 
venía a ser la revocación del edicto pu
blicado ocho años antes en Poitiers. Anu
ló en él todas las concesiones hechas a 
los hugonotes y concedió en cambio a los 
liguistas un gran número de ventajas 
importantes; proclamó la religión cató-
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lica romana como única leg í t ima y des
te r ró del país a los partidarios de la nue
va doctrina. 

Poco después (en septiembre de 1585) 
fué publicada la bula papal por la cual 
Sixto V declaró al rey Enrique de Na
varra, como jefe de la herejía, incapaz 
de ocupar el trono de Francia y despo
seído de todos sus territorios, lo cual fué 
casi tan importante y tan favorable para 
España como la caída de Amberes que 
tuvo efecto en aquel mismo tiempo. 

Casi ninguna guerra ha tenido por 
motivo una si tuación más singular que 
la llamada guerra de los tres Enriques, 
que estalló en 1586 en Francia por la su
cesión del trono, no vacante todavía . 
Fué una guerra que no se hizo directa
mente entre los enemigos principales, 
sino que se manifestó en la rivalidad 
disimulada de sus partidarios. E l rey 
Enrique I I I , a l entrar en la l iga para 
hacer la guerra a la herejía, no pensó 
en adoptar todo el programa de los G-ui-
sas n i menos en dejarse d i r ig i r por ellos; 
Enrique de Guisa, en cambio, quería so
meter a l rey a su voluntad y poder; y 
los auxilios pecuniarios que recibía de 
España ten ían por objeto aumentar su 
influjo e independencia enfrente del rey 
y sostener la guerra contra Enrique de 
Navarra y los hugonotes. 

Estas dos tendencias, la de Guisa y la 
del rey, o sean la tendencia española y 
la francesa, en el seno de la l iga se exa
cerbaron ráp idamente de una manera 
inesperada, tanto que el rey vió en su 
propio ejército a su enemigo m á s peli
groso, mientras Enrique de Navarra ob
ten ía ventajas con los auxilios de Ingla
terra y los contingentes de Alemania. 
Desde que la ciudad de P a r í s se había 
declarado a favor de Guisa y se había 
armado contra el rey, y desde que la 
Sorbona, entregada entonces enteramen
te a la Compañía de Jesús , había decla
rado que no se debía obedecer a un rey 
que no cumpliera sus deberes, empezó 
Enrique de Guisa a prescindir comple
tamente del rey su aliado y entró a des
pecho del rey en la capital en la cual 
estalló (mayo de 1588) aquella formida
ble explosión que hizo a Guisa enérgico 
jefe de la l iga, dueño de la capital y de 
toda la Francia. 

Entonces era brillante la si tuación de 
Felipe I I . Hab ía muerto en los Países 
Bajos su temible adversario el pr íncipe 
de Orange; estaban reconquistadas diez 
de las 17 provincias de los Países Bajos 

y las siete restantes rodeadas y asedia
das por todas partes; dominaba en Fran
cia la santa liga,, dependiente entera
mente de España y soberana en Fran
cia, cuyo rey era un mero instrumento 
de los Guisas; en Suiza la mayor ía de 
la Asamblea federal estaba a favor de 
los cantones católicos que habían hecho 
alianza eterna con España ; aliado de 
España era el duque de Saboya que se 
preparaba para atacar a Ginebra y Ber
na; el rey de España desde 1580 se ha
llaba en posesión del Portugal y de los 
inconmensurables tesoros coloniales de 
tres partes del mundo para realizar sus 
planes en Europa; y a todo esto se agre
gaba que también en otros países euro
peos, sobre los cuales no se extendía d i 
rectamente la influencia de Felipe como 
en Alemania y en los países del Bál t ico, 
prosperaba sin cesar la causa del ultra-
montanismo que era la causa de Fel i
pe I I . A l mismo tiempo, Segismundo, rey 
de Polonia como descendiente de Wasa, 
quería hacer valer de acuerdo con Espa
ña sus derechos soberanos sobre la Suecia 
protestante. En estas circunstancias vió-
se Felipe I I en el mejor camino para al
canzar su objeto: la monarquía univer
sal catól ica y absolutista. Fué aquel un 
tiempo terrible y nunca visto. Toda la 
Europa temblaba bajo la influencia es-

Sólo Isabel de Inglaterra, protectora 
de todos los partidos antiespañoles y 
anticatólicos, quedaba por someter a la 
influencia de España . Hacía tiempo que 
Felipe I I hab ía tenido la vista fija en 
Inglaterra, pero siempre había evitado 
proceder abierta y directamente; por
que mientras se veía obligado a emplear 
la mayor parte de su ejército en la gue
rra con los Países Bajos, evitó toda rup
tura con Inglaterra y se l imi tó a los 
trabajos de zapa, de los cuales se encar
garon muy diligentemente el Papa y la 
Iglesia y naturalmente en representa
ción suya los padres de la Compañía de 
Jesús . 

E l trabajo consistió en revivificar al 
catolicismo inglés; pues, a pesar de la 
polí t ica decididamente protestante de la 
reina de Inglaterra, la religión antigua 
conservaba muchos partidarios aun es
tando sumisos a las leyes protestantes, 
a la reina y hasta tomando parte en el 
culto anglicano. Si en el fondo continua
ban siendo católicos, se habían hecho t i 
bios y habían perdido su fanatismo re l i 
gioso, de suerte que si algo había de ha
cerse para revivificar el catolicismo en 
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Inglaterra el impulso regenerador debía 
proceder de fuera. 

Y a en 1568 Guillermo Alien en el co
legio de jesuítas de Douay había unido 
a los ingleses jóvenes que habían perma
necido fieles a la rel igión católica y que 
hasta entonces habían estudiado en los 
Países Bajos. E l colegio de Douay fué 
trasladado a Bheims a causa de los dis
turbios de los Países Bajos, y sobre diez 
años después (1579) el papa Gregorio X I I I , 
propagador incansable de su Iglesia, fun
dó también para la nación inglesa un 
colegio especial en Roma a fin de que 
los jesuítas educaran en él a jóvenes in 
gleses para emplearlos después en la 
conversión de su nación a la religión ca
tólica. 

A este fin los educandos a su admisión 
en el colegio debían obligarse a dedicar 
todas sus fuerzas cuando hubiesen con
cluido sus estudios a la misión indicada. 
U n año después de la fundación de este 
colegio volvieron a su país con la bendi
ción papal trece de los colegiales, l le
vando a su cabeza a los padres Roberto 
Parsons y Edmundo Campión. Así se 
presentaron los jesuí tas también en el 
terri torio inglés, y lo recorrieron fin
giendo cada uno una profesión u oficio 
diferente del suyo, el uno como soldado, 
el otro como comerciante, y así los de
más . 

Sigilosamente se introdujeron en los 
palacios de los a r i s tócra tas católicos, y 
después de haber predicado, confesado, 
dado la absolución y aconsejado a una 
familia, pasaban, siempre con cautela, 
a otra. Su éxito fué sorprendente, con
tribuyendo a ello el carác ter misterioso 
de la actividad de estos misioneros, así 
como los peligros que corr ían. Aumen
tóse el h ú m e r o de disidentes y apareció 
toda una literatura dirigida contra la 
Iglesia oficial anglicana y contra la rei
na, a la cual negó el derecho a la corona 
excitando a la resistencia contra ella y 
justificando hasta el regicidio. 

Desde aquel momento, es decir, en los 
años 1584 y 1585, justamente en el tiem
po en que fué asesinado el pr íncipe de 
Orange, se aumentaron las intrigas y 
conspiraciones a favor de María Estuar-
do y los atentados contra Isabel, la cual 
no pudo dominar la agi tación papista y 
jesuítica, a pesar de su persecución enér
gica contra los alborotadores jesuítas y 
de los procedimientos inquisitoriales y 
expeditos de la alta comisión. E l emba
jador español don Bernardino de Mendo
za, especie de personificación de la idea 

del predominio español y de la solidari
dad de los intereses hispano-papistas, 
estaba en relaciones estrechas con el mo
vimiento jesuítico, con Mar ía Estuardo 
y sus partidarios entre los escoceses, y 
con los Guisas y la l iga de Francia. 

Entonces penetraron también los je
suí tas en Escocia con los sacerdotes for
mados en su seminario, para formar all í 
una oposición católica a fin de preparar 
así con el auxilio español una invasión 
en Inglaterra desde el Norte. 

Pero la Inglaterra protestante y su 
parlamento se pusieron del lado de su 
soberana, y en marzo de 1585 se formó 
una asociación para proteger la persona 
de la reina y su derecho hereditario con
tra todos los atentados. E l hijo de Mar ía 
Estuardo, su sucesor en el trono de Es
cocia, el rey Jacobo V I , abandonó com
pletamente la causa de su madre e hizo 
después con la reina Isabel de Berwick 
una alianza ofensiva y defensiva contra 
España . 

No obstante, al año siguiente hubo 
una nueva conspiración más peligrosa 
que todas las anteriores, a la cual servía 
de instrumento principal un católico fa
nát ico llamado Antonio Babington, que 
estaba completamente bajo la influencia 
clerical. Con él man ten ía también rela
ciones secretas Mendoza, que a la sazón 
se hallaba en P a r í s y que como los jesuí
tas le impulsaba a^sesinar a la reina 
Isabel, a sublevar lo^ condados, libertar 
a María y sentarla en el trono. 

Esta ú l t ima tuvo noticia del plan en 
su prisión y lo acogió con júbilo, sin que 
le espantara el asesinato de su rivalr 
comprometiéndose a entregar a Felipe I I 
a su hijo y sucesor protestante para con
vert ir lo al cristianismo, y en caso de que 
el plan no se realizara, cediendo al rey 
de España sus derechos al trono de I n 
glaterra. Por aquel tiempo se publicó un 
escrito del jesuíta Parsons en el cual se 
trababa de demostrar que la hija de Fe
lipe I I , la infanta Isabel, tenía derecha 
al trono de Inglaterra. 

E l ministro Walsingham, hombre sa
gaz, tuvo noticia de todo, del plan y de 
los preparativos para su ejecución, y en
teró de ello al gobierno. Entonces estu
vo perdida María . E l t r ibunal condenó 
a muerte a los conjurados, sin exceptuar 
a María , siendo ejecutados los primeros 
en otoño de 1586 y algunos meses des
pués María , porque la confirmación de 
la sentencia de muerte costó a la reina 
una gran lucha interior. 

Este acto fué exigido por la necesidad 
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de la defensa (1), al paso que fué un gol
pe dirigido principalmente contra Es
paña , porque en el gobierno español veía 
Isabel cada día más claramente su ene
migo más peligroso. Por lo demás esta
ba ya con él en guerra, porque antes de 
terminar el año 1585 había enviado a los 
holandeses a sus instancias al conde de 
Leicéster, que, nombrado por los holan
deses es ta túder , volvió a emprender las 
operaciones contra el duque de Parma, 
bien que sin el deseado éxito, por cuya 
razón dimit ió a fines del año 1587 y vol
vió a Inglaterra. 

Mejor suerte tuvieron los ingleses por 
mar. Francisco Drake había hecho en 
otoño de 1585 una expedición con su es
cuadra inglesa contra las colonias espa
ñolas en América, y en enero del año si
guiente ocupó la isla de Santo Domingo. 
A l año inmediato penetró en el puerto 
de Cádiz y destruyó los buques que ha
cían el comercio con América y que se 
hallaban anclados en aquel puerto. W á l -
ter Raleigh fundó en Amér ica la prime
ra colonia inglesa en el Nuevo Mundo y 
le dió el nombre de Vi rg in ia en honor 
de la reina de Inglaterra, a despecho de 
E s p a ñ a , que, fiada en una sentencia del 
Papa, se creía poseedora única de todas 
las colonias americanas. 

Estos triunfos de Inglaterra por mar (2) 
y la muerte de la reina de Escocia fue
ron para Felipe I I una provocación que 
le impulsaba a atacar a Inglaterra, su 
ú l t imo adversario, con todo el empuje 
de su poder. 

Empezó los preparativos más formi
dables; l lamó a todos los católicos ingle
ses a las armas; en Flandes y en las pro
vincias valonas se establecieron bande
rines de enganche, y de Alemania acu
dió también un contingente de tropas 
catól icas; el papa Sixto V excomulgó 
otra vez a la reina Isabel, la declaró des
t i tu ida , desligó a sus subditos de su ju 
ramento de fidelidad y l lamó a su auxi
l i o al rey Felipe, con el cual hizo un 
convenio obligándose a auxiliar al rey 

de España en la inmediata guerra con 
fondos y prometiendo Felipe en cambio 
aceptar la Inglaterra en feudo de manos 
del Papa. 

F u é una empresa colosal en la cual se 
Unieron la corona de España y el catoli
cismo romano. Era para Felipe el ú l t i -

(1) Esto es lo que niegan muchos historiado
res—{N. de R.) 
_ (2) Estos no fueron triunfos de Inglaterra, 

sino de dos piratas ingleses contra poblaciones y 
embarcaciones indefensas.—(iV. de R.) 

rao paso y el más decisivo para realizar 
su plan de la supremacía española, y 
apenas pudo detenerse para empezar el 
ataque en el mismo otoño de 1587. En 
mayo del año siguiente, cuando en P a r í s 
brotaban como por encanto del suelo las 
barricadas, estaba la «Invencible arma
da» en el puerto de la Coruña pronta a 
hacerse a la mar con innumerables frai
les, inquisidores e instrumentos de tor
tura a bordo (3). En junio se hizo a la 
mar. L a suerte de Europa pendía del 
éxito de esta empresa; pero al llegar el 
otoño el há l i to de Dios había aniquilado 
la formidable armada. 

F u é aquel un suceso de trascendencia 
incalculable. E l reino de Isabel había 
quedado incólume y en sus costas se es
trellaron los proyectos dé la supremacía 
española y de la propaganda ultramon
tana. Inglaterra invicta apareció más 
que nunca la égida del protestantismo, 
e Isabel pudo pasar de la defensiva a la 
ofensiva. 

Felipe I I , al verse forzado a renunciar 
a sus intenciones respecto de Inglaterra, 
estuvo muy lejos de renunciar a todos 
sus planes; porque, por terrible que fuese 
la herida que le había causado la des
trucción de su armada, disponía todavía 
de medios y poderío suficientes para con
seguir su intento. Aún era vencedor en 
los Países Bajos y casi dueño de Fran
cia, y para serlo del todo decidió em
plear todas las fuerzas de que todavía 
disponía. 

En Francia se habían sucedido las ca
tástrofes desde el día de las barricadas. 
Enrique I I I , apenas se hubo librado de 
la sublevación de P a r í s , no se atrevió 
todavía a romper con los G-uisas. Colo
cado entre dos partidos enemigos, no 
supo elevarse por encima de ellos, y sin 
energía se volvió a entregar a los G-uisas 
por ser su partido el católico, y sumiso 
a los G-uisas adoptó completamente su 
programa religioso. En el edicto que pu
blicó entonces (julio de 1588), que exce
día todavía en intolerancia y fanatismo 
al de Nemours, prometió el exterminio 
de la herejía y obligó a sus subditos ca
tólicos bajo juramento a prestar su apo
yo para este objeto. Lisonjeándose con 
la i lusión de que la l iga an t imonárqu ica 
sería reemplazada por otra realista *y 
buena católica, perdonó los ú l t imos su-

(3) Lo que llevaba eran guerreros que habiian 
dado cuenta de Inglaterra si las tempestades no 
lo hubieran impedido. - { N . de R.) 
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cesos ocurridos en P a r í s . Quitó a sus fa
voritos sus gobiernos de provincias; des
pidió a sus ministros y l lamó a su lado 
a Enrique de Guisa para colmarle de ho
nores y favores. 

Pero cuando éste se valió de su posi
ción para ejercer sobre el rey una tutela 
insoportable, y cuando los Estados re
unidos en Blois en otoño de 1588 empe
zaron conforme a la doctrina revolucio
naria de los jesuítas a poner en prác t ica 
la soberanía nacional, anulando sistemá
ticamente la autoridad/ del rey en lugar 
de tomar el partido de éste contra las 
usurpaciones del duque de G-uisa, se des
plegó el carácter del rey Enrique I I I , no 
en un acto varonil , sino en un acto de 
alevosía, pues hizo asesinar al duque en 
la Navidad del año 1588. 

E l furor del pueblo subió de punto por 
la falta de su jefe; la Sorbona desligó a 
la nación de su juramento de fidelidad 
por haber faltado el rey a la fe pública 
y declaró al pueblo autorizado a tomar 
las armas contra el rey; la revolución se 
comunicó desde la capital a las demás 
ciudades y se formó en Pa r í s con la co
operación de Mendoza un verdadero go
bierno revolucionario bajo el nombre de 
«Consejo general de la unión de los ca
tólicos,» que delegó todo el poder real 
provisionalmente en manos del duque 
Carlos de Mayena, hermano del asesi
nado. 

Mayena, a la cabeza del ejército de la 
unión, se acercó a P a r í s , y el rey, vién
dose entre los miembros de la liga y los 
hugonotes impotente para resistir a am
bos enemigos igualmente temibles, se 
arrojó en brazos de Enrique de Navarra; 
hizo con él un convenio en abril de 1589 
por el cual volvió a la polít ica interme
dia de la que le habían separado los Gui
sas; y contra lo dispuesto en su ú l t imo 
edicto publicado bajo la presión de éstos, 
reconoció la legalidad de los hugonotes 
y les concedió libertad de cultos. 

E l rey y su sucesor Enrique de Nava
rra marcharon sobre P a r í s y empezaron 
en jul io de 1589 el sitio de la capital. 
Entonces, a principios de agosto, mur ió 
Enrique I I I asesinado por un joven ecle
siástico. L a doctrina polít ica de los je
suí tas había pasado por todos los grados 
desde la demagogia común y la rebelión 
hasta el regicidio. 

L a muerte del ú l t imo Valois hizo a 
Enrique de Navarra rey legí t imo de 
Francia; pero este reino se hallaba en 
completa disolución; era en gran parte 
hostil a su persona, y hasta la capital 

se hallaba en manos de sus enemigos. 
Fué menester que Enrique I V empezara 
por reconquistar su reino y que luego lo 
organizara de nuevo para restablecer en 
él la paz y el orden, la moral y el dere
cho, lo cual sólo podía hacerse con las 
armas y con negociaciones. 

Por el momento no ten ía Enrique ni 
autoridad, ni poder, ni recursos de rey, 
y a pesar de su legí t imo derecho no era 
en realidad más que un pretendiente, 
siendo lo peor que el rey de España es
taba de parte de sus adversarios y deci
dido a conservar a toda costa su supre
macía en Francia. Enrique de Navarra 
no se desanimó y con el valor que le da
ba su justa causa decidióse a continuar 
la lucha, no por la religión, sino por sus 
derechos legí t imos. 

A l principio sus armas obtuvieron 
ventajas, y en marzo de 1590 alcanzó 
una brillante victoria cerca de I v r y , en 
cuya consecuencia marchó sobre París 
y le puso sitio. En la capital se decía 
que iba a vengar sus bodas sangrientas. 
Felipe I I no quiso renunciar a sus pro
yectos n i a Francia, y cuando el peligro 
de la capital hab ía llegado a un punto 
extremo, se presentó el duque de Parma, 
llamado por el rey de España , dejando 
sus operaciones contra los rebeldes ho
landeses. Con la mayor parte de su ejér
cito entró a mediados de agosto de 1590 
en Francia, y su aproximación obligó a 
Enrique I V a levantar el sitio de P a r í s 
y dirigirse contra Farnesio, el cual elu
dió hábi lmente toda batalla campal. 

Llegó el invierno, y Enrique I V , falto 
de dinero, tuvo que licenciar la mayor 
parte de su ejército, en vista de lo cual 
el duque de Parma, vencedor sin bata
l la , volvió a los Países Bajos. La situa
ción de Enrique I V iba empeorando de 
día en d ía , mientras la influencia de 
Mendoza iba creciendo, y con tanto celo 
trabajó, que esperaba poner a Francia 
bajo el protectorado de España , y consi
guió que a la muerte del ú l t imo Valois 
fuese elegido rey de Francia por el par
tido católico y popular el viejo cardenal 
Carlos de Borbón. E l cardenal estaba 
prisionero de Enrique I V , pero le repre
sentó el duque de Mayena, y como éste 
dependía enteramente de España, resul
tó Felipe I I el verdadero dueño del par
tido host i l a Enrique I V . 

Poco duró esta si tuación, porque el 
rey-cardenal, llamado Carlos X , mur ió 
en la primavera del año de 1590. Duran
te el sitio de P a r í s se manifestaba en la 
capital una tendencia bastante general 
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El rey Erico X I V de Suecia 

a someterse a la corona de España , por
que en ella veían los sitiados su única 
salvación, y asi expresaron el deseo de 
recibir una guarnición española. La Sor-
bona, que dependía enteramente de Men

doza y del legado papal Gaetano, decla
ró que Enrique de Navarra, aunque vol
viera a ingresar en la Iglesia catól ica y 
se le levantara la excomunión, no po
dr ía ser rey, y al mismo tiempo hizo a 
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Felipe I I proposiciones de sumisión i m 
petrando su protección contra los he
rejes. 

Llegó también hasta pensar en la ele
vación de Felipe I I para el trono de 
Francia, cuyo plan fué apoyado por los 
jesuítas y aprobado por el Consejo de los 
Diez y seis, el cual opinó que todos los 
adversarios de E s p a ñ a debían ser trata
dos como culpables de alta t ra ic ión. Se 
formuló además un proyecto de consti
tución que-debía entrar en vigor cuando 
Felipe hubiese aceptado la corona de 
Francia. 

Provincias enteras empezaron a sepa
rarse de la corona de Francia excitadas 
y apoyadas por España , por ejemplo la 
Provenza, cuyos estamentos eligieron 
en otoño de 1590 señor suyo al duque de 
Saboya; el Languedoc, donde el duque 
de Joyeuse consiguió con el auxilio es
pañol la supremacía , y la Bre taña , donde 
el duque de Mercoeur pensó hacerse so-, 
berano con el apoyo de Felipe. En todas 
estas provincias andaban divididos los 
estamentos, teniendo asambleas liguis-
tas y otras realistas, aquél las apoyadas 
por España hasta con las armas y es
tando, por supuesto, dispuestas a reco
nocer el vasallaje de Francia respecto 
de la corona de España . 

E l papa Gregorio X I V estaba entera
mente de parte de España y de la l iga, 
y pidió la inmediata renuncia del duque 
de Vendoma, al cual declaró hereje rein
cidente, privado de todos sus derechos; 
mandó al clero y a los estamentos la i 
cos, en términos muy vivos, que hicie
ran oposición a este duque, y además 
auxil ió a los parisienses con fuertes su
mas de dinero. 

En estas circunstancias continuó la 
guerra. En 1591 volvió el duque de Par-
ma con un nuevo ejército, y el Papa 
también envió un contingente que había 
reunido con el tesoro que le había deja
do su predecesor Sixto V . Enrique de 
Navarra (Enrique I V ) encontró también 
auxilio extranjero, principalmente de 
parte de Inglaterra; porque a la reina 
Isabel no se le ocultaba que si Francia 
caía bajo la dependencia de España, I n 
glaterra debía esperar de Felipe I I lo 
peor. Esta reina vió en los Países Bajos 
y en Francia baluartes de su propio rei
no contra España ; envió repetidas ve
ces dinero, material de guerra y tropas 
a Enrique I V , y hasta tuvo el pensa
miento de formar una alianza protestan
te general, en la cual entraran también 
los protestantes alemanes. Estos empe

zaron a convencerse de que se trataba 
de un interés europeo general; y hasta 
en la Sajonia luterana, desde que el can
ciller K r e l l dió ocasión a que se formara 
un concepto religioso más elevado, se 
manifestó el deseo de auxil iar a Enr i 
que I V en su lucha contra España y con
tra el ultramontanismo. En su conse
cuencia, en t ró en Francia el pr íncipe 
Cristian de Anhal t con un ejército impo
nente (aproximadamente de 16,000 hom
bres), enganchado en parte con dinero 
inglés. 

Durante la guerra mur ió el duque de 
Parma (diciembre de 1592), cuyo suceso 
fué decisivo, porque con la pérdida de 
este caudillo quedó España sin el gene
ra l a cuyas banderas había seguido siem
pre la victoria. 

Felipe I I no había dejado de aprove
char la disposición favorable de Fran
cia. Su interés no consistía en dilatar 
las fronteras materiales de la monarqu ía 
española, incorporando a ella otros te
rritorios, sino en someter a éstos sólida 
y permanentemente a su influencia, lo 
cual pensó conseguir colocando en sus 
tronos miembros de su familia o part i 
darios decididos suyos. 

Quiso realizar la idea de la monarquía 
universal bajo el protectorado de Espa
ña . P id ió la corona de Francia para su 
hija Isabel y para el esposo que él pen
saba darle. Sobre esto hubo gran conse
jo en la asamblea de los Estados a pr in
cipios del año 1593, convocados por Ma-
yena en inteligencia con Felipe, como si 
fuese aquél el soberano legí t imo de Fran
cia. Felipe I I hizo grandes promesas al 
duque de Mayena para* el caso de que 
consiguiera inducir a los Estados a re
conocer por soberana a su hija Isabel. 
Consis t ían estas promesas en darle la 
Borgoña y el gobierno de Normand ía . 
Felipe I I tenía el proyecto de casar a su 
hija con el archiduque Ernesto, al cual 
había designado sucesor del duque de 
Parma. 

Muy grande habr ía sido el poder del 
archiduque (hermano del emperador Ro-
dulfo) y de su esposa, porque habr ían 
dispuesto del estatuderato de las Pro
vincias Unidas, del poder real de Fran
cia, y quién sabe si con el tiempo del 
poder imperial en Alemania; pero Ma
yena y la l iga se oponían a este plan 
porque habr ía puesto en el trono de 
Francia una d inas t ía extranjera, y los 
enviados de la liga deseaban que Isabel 
diera su mano al joven duque 'de Guisa, 
hijo del Guisa asesinado, prometiendo 
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en este caso elegir por rey a l joven du
que. Felipe I I se conformó; pero enton
ces se opuso Mayena, que no quería ce
der a un sobrino suyo la corona de Fran
cia, que deseaba para sí. 

Esto dió origen a una gran división 
entre los adversarios de Enrique I V , a 
los cuales abandonó la victoria en la 
guerra desde la muerte del duque de 
Parma. Entonces se realizó además un 
cambio en la opinión pública de Fran
cia; de la misma manera que a fines de 
1526 y principios de 1527 despertóse en 
millares de franceses la indignación na
cional a l ver la vergonzosa dependencia 
de su patria respecto del ambicioso ve
cino, prevaleció otra vez el sentimiento 
nacional sobre el religioso, y muchos 
nobles católicos fanáticos y partidarios 
de la l iga empezaron a comprender que 
ésta llevaba a su patria al abismo y se 
apartaron de ella. 

E l partido antiguo político volvió a 
dar señales de vida y ganar partidarios, 
los cuales se manifestaron decididos a 
emplear toda su fuerza al servicio de la 
independencia nacional y de la legi t i 
midad, oponiendo a la doctrina jesuíti
ca de la soberanía del pueblo y de la au
toridad decisiva del Papa en cosas te
rrenales otra doctrina que enseñaba que 
toda autoridad soberana venía de Dios 
y le correspondía l eg í t imamente exigir 
la obediencia de los pueblos que estaban 
bajo su autoridad, y que toda desobe
diencia y rebelión contra esta autoridad 
era un crimen. La Iglesia, según ellos, 
no tenía que cuidarse de los asuntos te
rrenales, pues que su reino no era de 
este mundo y su misma excomunión no 
podía perjudicar a los derechos del po
der c i v i l . Hasta se llegó a sostener que 
los franceses debían acatamiento y obe
diencia a su rey legí t imo, aunque éste 
fuese protestante. 

Verdad es que la mayor ía de los fran
ceses continuó aferrada ante todo a la 
rel igión católica y no quería llegar a tan 
extremas conclusiones, y seguramente 
habr í a visto siempre en Enrique I V un 
hereje excomulgado por el Papa. Era 
indudable que Enrique I V j amás podría 
ser rey de Francia siendo hugonote, y 
que sólo cambiando de religión podía al
canzar la corona, en vista de lo cual se 
decidió a hacerse católico. En vista de 
sus repetidos cambios de religión se le 
podrá acusar de falta de carácter , y cier
tamente que aquel hombre frivolo no era 
de la madera de los már t i r e s , pero fué 
justa la ú l t ima conversión, a la cual no 

le impulsaron n i la ambición, n i el peli
gro personal, n i la fe, n i la conciencia, 
sino únicamente el sentimiento de una 
misión superior. E l cambio de religión 
era condición forzosa para adquirir la 
corona, y la adquisición de la corona 
era el único medio posible de salvar a 
Francia del peligro exterior y de resti
tuirle la paz y el orden en el interior. 
Por eso solía decir este monarca que ha
bía sacrificado su convicción a su deber. 

L a paz interior volvió, en efecto; la 
l iga perdió r áp idamen te partidarios a 
medida que Enrique I V se fué acercando 
victorioso a su capital, en la cual entró 
en marzo de 1594, y con esto quedó con
cluida la guerra c iv i l . 

Faltaba únicamente componerse con 
Felipe I I , al cual declaró la guerra a 

.principios del año 1595. E l papa Clemen
te V I I I , deseando vivamente librarse de 
la molesta presión española y temiendo 
la separación de Francia de su suprema
cía eclesiástica, asió gozoso la mano con
ciliadora de Enrique I V y le levantó 
(septiembre de 1595) la excomunión, des
pués de lo cual se sometieron también 
Mayena y los úl t imos restos de la l iga. 
Esto quitó a Felipe I I el pretexto de 
guerrear por la Iglesia, a pesar de lo 
cual continuó la guerra entre las dos po
tencias. 

A excitación de Enrique I V las dos 
potencias mar í t imas protestantes, I n 
glaterra y Holanda, formaron con la 
Francia católica una alianza ofensiva y 
decisiva contra España , lo cual prueba 
que en la Europa occidental predomina
ba ya entonces el punto de vista polí t i
co sobre el religioso. Atacado por mar 
y tierra por los adversarios unidos, a 
cada uno de los cuales hubiera podido 
resistir Felipe I I separadamente, se vió 
este monarca forzado a renunciar a sus 
planes ambiciosos. Felipe I I se encon
traba viejo, achacoso y gastado; su hijo 
ya heredero presunto era muy joven y 
carecía de talento. Así es que el monar
ca se dió prisa a arreglar antes de morir 
sus asuntos. 

Solicitó la mediación del Papa y por 
ella hizo con Francia la paz de Vervins 
(mayo de 1598), por la cual se obligó En
rique I V a separarse de sus dos aliados 
protestantes que hab ían hecho todos los 
esfuerzos posibles para impedir esta paz 
entre las dos grandes potencias católi
cas occidentales, convencidos como es
taban de que no debía pensarse en hacer 
la paz con España hasta que quedara 
completamente aniquilada su preponde-
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rancia. Enrique, no obstante, firmó la 
paz, diciendo que Francia y él necesita
ban descanso. 

L a paz de Vervins fué en cierta ma
nera una renovación de la de Chateau-
Cambresis; sólo que a la sazón fueron los 
españoles los que devolvieron sus con
quistas, y Francia quedó libre de la pre
ponderancia española que se le hab ía 
impuesto en la paz anterior. 

A pesar de la paz quedó existente en
tre las dos naciones católicas la enemis
tad polít ica, y continuó la intervención 
de E s p a ñ a en los asuntos interiores de 
Francia, ocupada en su reorganización 
y pacificación nacional. .En los prime
ros tiempos del reinado de Enrique I V , 
siempre que el descontento llegaba a 
degenerar en sublevación acudía luego 
el gobierno español para apoyar el mo
vimiento, en represalias de la conducta 
del gobierno francés que auxiliaba a los 
Países Bajos en su lucha contra España , 
y hasta hizo con ellos (en 1608) una alian
za defensiva. 

Felipe I I murió (1598) y cinco años des
pués mur ió (marzo de 1608) la reina Isa
bel. Cuando sus sucesores hicieron la paz 
(agosto de 1604) volvió a cargar todo el 
peso de la guerra sobre los Países Bajos, 
que continuaron la lucha brillantemente 
bajo la jefatura del joven guerrero Mau
ricio de Orange. Felipe I I I se esforzó en 
vano por conseguir una alianza con I n 
glaterra y Francia, pues tanto Jacobo I 
como Enrique I V se pusieron del lado de 
los holandeses, y Felipe se convenció de 
que sin el auxilio de estas dos potencias, 
por grandes esfuerzos que hiciese, no po
dría volver a someter a las provincias 
que se habían hecho independientes. Las 
pequeñas ventajas que alcanzó por tie
r ra fueron ráp ida y abundantemente 
compensadas por la preponderancia ma
r í t ima creciente de las provincias suble
vadas. Esta convicción hizo que se com
pusiera (abril de 1609) con ellas recono
ciendo su independencia, bien que por lo 
pronto sólo provisionalmente, es decir, 
en forma de una tregua de doce años. 

Por estos tres arreglos pacíficos recu
peró la Europa occidental su perdida 
tranquilidad después de cincuenta años 
de turbación y confusión. Inglaterra ha
bía conservado su independencia enfren
te de España y Francia, y desarrollado 
sus fuerzas y su prosperidad. La repú
blica de los Países Bajos se había for
mado añadiendo a los Estados indepen
dientes otro nuevo que prosperó rápida
mente. Los planes de monarqu ía uni

versal de Felipe I I hab ían fracasado, a l 
paso que su imperio se encontraba en el 
interior en lamentable decadencia y des
organización. 

Este soberano había pagado ventajas 
pasajeras de su polí t ica extranjera con 
el exagerado precio del bienestar de Es
paña . Sumas enormes habían pasado de 
España a Francia para apoyar a la l iga; 
la armada había costado sacrificios i n 
mensos, y todo esto se había gastado en 
vano cuando ya en 1575 se lamentó Fe
lipe I I de que por la noche no sabía de 
qué v i v i r al día siguiente, y eso que en
tonces se hallaba en el colmo de su po
derío. Con las desgracias de su polí t ica 
extranjera se manifestó la ruina en el 
interior, donde no podían satisfacerse 
las contribuciones n i pagarse a los acree
dores del gobierno, y la bancarrota del 
Estado parecía inevitable. 

A pesar de la decadencia interior con
servó la monarquía española su posición 
enfrente del extranjero, porque los or
ganismos vivos sucumben sólo lenta
mente ante males rastreros. Continuaba 
enfrente de las potencias europeas re
presentando la potencia universal gra
cias a su posesión del hemisferio opues
to; pero se iba acercando el tiempo en 
que las dos potencias m a r í t i m a s nuevas 
habían de disputarle su pretensión uni
versal colonial. 

E l interés religioso al comenzar el 
movimiento le había dado un impulso 
enérgico; pero a medida que continuó se 
disminuyó este impulso, cediendo la 
preponderancia al interés polít ico, no 
porque hubiera dejado la monarqu ía es
pañola de proteger y apoyar la religión 
católica, pues no renunció a sus grandes 
planes dominadores a pesar de haber 
fracasado por lo pronto, porque estos 
planes formaban su esencia, y su reali
zación era la condición de todo su pode
río . Más adelante veremos que entró en 
otras vías polí t icas que, según su cálcu
lo, habían de conducirla al deseado ob
jeto. Lo que a la rama española de la 
casa de Habsburgo se había presentado 
superior a sus propias fuerzas, creyó lo
grarlo en unión con hi rama alemana. 

También en este terreno parecía co
rresponder a la Inglaterra protestante 
el papel principal de la jefatura de la 
Europa amenazada; pero el rey Jacobo, 
protestante de tendencias papistas, no 
era capaz de continuar la obra de Isa
bel, y , por tanto, Francia, bajo el cetro 
de Enrique I V , rey papista de tenden
cias protestantes, y después de Enrique 
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bajo el gobierno del cardenal Ricbelieu, 
se elevó a la categoría de potencia di
rectora cuando se hizo necesario recha
zar las tentativas de la casa de Habs-
burgo para restablecer su monarquía 
universal. Por lo demás Francia repre
sentaba dentro del mundo romano-cató
lico una polít ica más libre, por no decir 
más secular, que la polít ica reacciona
r ia y obstinada de la corte de España . 

C A P I T U L O I I I 

L A CUESTIÓN BÁLTICA 

E l Norte de Europa experimentó, co
mo el Este durante el siglo x v i , una 
g rand í s ima t ransformación polít ica, que 
como la del Occidente europeo tuvo su 
origen en el terri torio a lemán. La trans
formación polít ica del Oeste nació en 
el círculo de Borgoña, degenerando en 
una lucha que no ta rdó en inflamar todo 
el Occidente de Europa. En el Norte es
ta l ló con motivo del terri torio de la or
den teutónica, entrando todas las poten
cias septentrionales en la contienda, la 
cual fué tomando con el tiempo la for
ma de una lucha por el predominio so
bre las demás potencias interesadas. No 
por eso, sin embargo, dejó de complicar
se la cuestión polít ica con los intereses 
religiosos de la época, que tuvieron al 
fin la parte más importante en la solu
ción de esta cuestión. 

En el Occidente de Europa fué España 
la que representó la polít ica ultramon
tana, queriendo hacerla servir a favor 
de su proyectada preponderancia; y 
cuando estuvo ya cercana a obtener el 
triunfo, que creía tener ya en sus ma
nos, estrellóse contra la resistencia de 
sus adversarios protestantes, principal
mente de Inglaterra, y volvió a caer sú
bita e irremisiblemente de su altura. En 
el Norte fué la Polonia, «España septen
tr ional ,» la que, viendo caer cada vez 
m á s el poder del ultramontanismo, tra
taba con energía siempre creciente de 
establecer su dominio y preponderancia 
en los países del Bált ico, hasta que, ha
llándose ya cerca de lograr su deseo, fué 
rechazada muy lejos de su objeto por la 
Suecia protestante. Fueron, pues, las 
tendencias principales de aquella época 
y sus principios fundamentales los que, 
elevándose en los extremos opuestos de 
Europa sobre los demás intereses, pro
vocaron movimientos generales que, a 
pesar de diferencias locales, presentan 
rasgos de su carácter común. 

La cuestión de la preponderancia po
lí t ica en el Norte de Europa tiene su 
origen muy adentro de la Edad media y 
espera todavía hoy su solución definiti
va. Es la cuestión del dominio del Bál
tico que salió a la superficie ya en tiem
po de Enrique el León para adquirir 
desde entonces sin cesar m á s extensión 
y profundidad. Mientras florecía la l iga 
anseát ica fué ella la que tuvo el dominio 
del Bált ico, reuniendo en sus manos todo 
el comercio de este mar, privilegio que 
conservó mediante las factorías y hasta 
ciudades que estableció a lo largo de la 
costa. Los buques anseáticos hacían el 
cambio de los productos del Norte y del 
Sur de Europa y de las comarcas polares 
con las tropicales de la India, porque 
entonces n i Dinamarca n i Suecia sabían 
aprovechar las ventajas que ofrecían sus 
costas, n i tampoco librarse de la tutela 
de los comerciantes alemanes. 

Cuando al comienzo del tiempo mo
derno se hizo el comercio oceánico a 
consecuencia de los descubrimientos de 
nuevos continentes y de nuevas vías ma
r í t imas , y cuando los países ribereños 
del Océano empezaron a comerciar di
rectamente entre sí y con los países 
t ransa t lán t icos , entonces tocó la hora 
postrera de la liga anseát ica. L a decaden
cia de esta liga dió ocasión a que los 
países r ibereños del Bál t ico se elevaran 
m a r í t i m a y mercantilmente y se dispu
taran la herencia, es decir, el dominio 
del Bált ico. En esta lucha adquirieron 
su importancia y su poder político, lo 
cual dió nuevo interés a la cuestión bál
tica y del predominio político entre los 
nuevos Estados. 

Eran cuatro las potencias que entraron 
en esta lucha; dos de ellas eran desde 
antiguo dueñas de costas sin haber com
prendido hasta entonces su valor, y las 
otras dos se encontraban separadas de 
las orillas, a las cuales desearon llegar 
tan luego como comprendieron su im
portancia. Las primeras potencias eran 
Dinamarca y Suecia, y las ú l t imas Po
lonia y Rusia. Dinamarca, bañada por 
el Bált ico y el mar del Norte, y en pose-
sesión de Noruega, se encontraba en la 
si tuación más favorable para tomar par
te en el nuevo comercio mar í t imo , ya 
oceánico, ya simplemente bál t ico, siendo 
además dueña de los estrechos que unen 
los dos mares y estando en situación de 
permitir o negar el paso. 

Suecia, unida hasta entonces a Dina
marca y dependiente enteramente de 
este país, quebrantó en tiempo de Gus-
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E l rey Esteban Batliory de Polonia.—Grabado anónimo del último tercio del siglo XVI 

tavo Wasa aquella dependencia, que le 
era insoportable porque le había impues
to el convenio de Cálmar ; y cuando se 
hizo independiente t r a t ó enérgicamente 
de levantar su comercio y su marina, 
adversaria de consiguiente de Dinamar
ca, que ostentaba en sus armas tres co

ronas reales para recordar que sus reyes 
hab ían ceñido las tres coronas escandi
navas. 

E l reino de Polonia, separado durante 
largo tiempo del mar por los territorios 
de la orden teutónica, se hallaba en con
tinua lucha con el G-ran maestre y los 
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caballeros de esta orden, que caminaba 
ráp idamente a su decadencia y disolu
ción; pero debió principalmente sus vic
torias al apoyo de la fuerte oposición de 
los estamentos de la orden en el territo
rio de la antigua Prusia, de suerte que 
en el curso del siglo xv (en la paz de 
Thorn de 1466) entró en posesión de la 
mitad occidental del terr i torio prusiano 
de la orden. 

L a parte de la Prusia oriental, trans
formada en principado laico, se sometió, 
a t í tu lo de feudo, a Polonia medio siglo 
después (1535). Rusia, finalmente, eman
cipándose a fines del siglo xv de la su
premacía t á r t a r a , empezó a constituirse 
con la reunión de distintos principados, 
formando el gran ducado de Moscou, 
pero quedando todavía separada de la 
Europa occidental por la ancha Li tua-
nia dependiente del reino de Polonia, y 
fal tándole de consiguiente el medio m á s 
importante, para aquellas comarcas y 
aquella época, de adquirir poderío e i m 
portancia polít ica, a saber: la comuni
cación directa con el mar. 

En efecto, su terri torio no llegaba n i 
al mar Negro, n i al Bált ico, porque del 
primero le separaban los reinos t á r t a ros 
de Casán y de As t racán y el kanato de 
Crimea, y del segundo la Finlandia sue
ca y los territorios que la orden teutó
nica poseía en Livonia, es decir, la Cur-
landia, la Livonia y la Estonia, en los 
cuales dominó la orden alemana de los 
Hermanos de la Espada aún después de 
la caída de la orden teutónica . 

Estos territorios estaban destinados a 
ser la manzana de discordia, por la cual 
las cuatro potencias citadas empezaron 
su lucha violentísima, pues que su pose
sión les parecía a todas cuatro condición 
previa del predominio del Bált ico. Para 
Rusia esta posesión significaba todavía 
mucho más que para las otras potencias 
rivales, porque la ponía en comunicación 
con el mar, del cual estaba completa
mente apartada. 

Mientras la rama principal de la or
den teutónica dominante en Prusia caía 
bajo la dependencia de Polonia, la ratna 
de Livonia experimentó un cambio muy 
importante haciéndose independiente; 
pero quedó al mismo tiempo aislada y 
privada del apoyo de la rama principal. 
Era la de Livonia una federación, una 
república representada por los Estados, 
o sea la nobleza y las ciudades que no 
reconocían m á s superior que el empera
dor y el Papa. L a orden acaudillada por 
el maestre general, en posesión de la 

mayor parte del terr i tor io y nominal-
mente soberana del país, te'nía que aten
der a un número de príncipes de la Igle
sia casi completamente absolutos en con
cepto político, como el arzobispo de Riga 
y los obispos de Dorpat, Oesel y Curlan-
dia (o Pilten). Además de estos señores 
eclesiásticos hab ía que contar con los 
caballeros dueños de castillos fuertes y 
de grandes territorios, y finalmente con 
las ciudades en las cuales estaban esta
blecidos comerciantes alemanes, que ha
cían un comercio lucrativo con Rusia y 
Polonia. Estas ciudades eran opulentísi
mas, muy civilizadas, y poseían grandes 
privilegios municipales. L a asamblea, 
que se componía de los tres brazos o cla
ses citadas, gobernaba el país ; pero la 
rivalidad de los tres estamentos casi nun
ca permit ió tomar una resolución co
m ú n . Cada uno de los tres Estados y 
cada individuo dentro de cada Estado 
se regía sólo por sus propios intereses e 
inclinaciones. Las ciudades velaban ce
losas por sus ventajas mercantiles; los 
caballeros, guerreros en otro tiempo, 
sólo se ocupaban en satisfacer su vani
dad y lujo, y no pensaban más que en 
comer, beber y dormir. 

La reforma religiosa, que tanto con
tr ibuyó a robustecer el poder de los pr ín
cipes y soberanos, conmovió la base de 
esta sociedad, organizada al estilo de la 
Edad media; y con la libertad e indepen
dencia anárquica de los miembros prin
cipales, quitó a la orden y a los obispa
dos las condiciones fundamentales de su 
existencia. E l país , ante los peligros que 
amenazaban del exterior, se encontraba 
sin fuerza de resistencia, y las tenden
cias centr ífugas de los elementos part i
cularistas, representadas principalmen
te por los prelados (en primer lugar por 
el arzobispo de Riga), sólo ten ían por 
objeto su interés propio, y así encontra
ron en la Polonia, que aprovechó esta 
ocasión de intervenir, el apoyo que de
seaban. 

E l peligro mayor y más inmediato 
que amenazaba a esta organización ve
tusta y caduca era el que procedía de 
Rusia. I v á n I I I , desde el momento en 
que hubo cerrado la factoría alemana de 
Nowgorod y conducido a Moscou a sus 
comerciantes cargados de cadenas, aca
bando así con aquella república mercan
t i l , ocupóse en la realización de la idea 
que hab ían tenido ya sus predecesores 
de abrir a su Imperio, cada día más ro
busto, el acceso al mar, y con él la co
municación inmediata con el Oeste eu-
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ropeo civilizado. E l obstáculo que se opo
nía a este proyecto era la orden de Livo-
nia, y el primer acto de I v á n debía ser 
su expulsión de aquel país ; pero Plet-
tenberg, maestre general de la orden, 
rechazó en 1501 con el auxilio de Polo
nia, y en lucha heroica, la tentativa de 
I v á n . Su nieto, del mismo nombre, te
niendo ya más medios de acción, des
pués de haber conquistado los reinos tá r 
taros de Casán y As t racán , extendido 
sus dominios desde el mar Blanco hasta 
el Don y el Cáucaso, y tomado disposi
ciones para extenderlo sobre la Siberia, 
volvió a fijar su vista en el Oeste y la 
suerte vino a favorecerle de la manera 
más inesperada. Este I v á n fué el que 
cambió su antiguo t í tu lo análogo a gran 
duque por el de cesar o zar, y cuyo go
bierno feroz ha cubierto su nombre para 
siempre con el calificativo de I v á n el 
Terrible, pero cuya polí t ica penetrante 
y osada le ha asegurado la fama de ser 
el fundador del imperio ruso. 

Las ciudades anseát icas del Bál t ico 
procuraron con exagerado celo impedir 
las relaciones mercantiles directas de 
los holandeses e ingleses con las ciuda
des de Livonia, las cuales, en especial 
Reval y Narva, t en ían en sus manos el 
comercio con Rusia. Esto había excita
do la r ival idad del naciente comercio de 
los países r ibereños del mar del Norte, 
y había sido causa de que en el año 1553 
se formara en Londres una compañía 
anglo-moscovita con el objeto de entrar 
en relaciones directas con la Rusia sep
tentrional para hacer el comercio de pe
leter ía . En el año siguiente, una expedi
ción inglesa, enviada bajo el mando del 
capi tán Chancéller para descubrir el paso 
del Norte, encalló en la embocadura del 
Dvina, es decir, en la costa rusa, por 
cuya razón el jefe de la expedición se 
presentó al zar en Moscou. E l soberano 
ruso al despedirle le dió una carta para 
el rey Eduardo V I , excitando al pueblo 
inglés y a su monarca a entrar en rela
ciones mercantiles directas con los ru
sos, y en 1555 concedió privilegios espe
ciales a la compañía anglo-moscovita 
mencionada para el comercio directo con 
su Imperio, cuyo comercio, a pesar de 
los esfuerzos en contra de las otras po
tencias del Norte y de la l iga anseática, 
tomó grandís imo incremento. 

Esta alianza polar con una potencia 
occidental, a pesar de ser importante 
desde el punto de vista de la civiliza
ción, no influyó casi nada en la prospe
ridad polí t ica de Rusia; pues para ello 

era menester que este Imperio llegase al 
Bált ico, y a este objeto dir igió I v á n sus 
esfuerzos con la firme resolución de con
quistar la Livonia, «ya que en su opinión 
los livonios eran un obstáculo al comer
cio y a la libertad de los rusos.» Apenas 
le costó trabajo buscar pretextos, porque 
los encontró con facilidad, y a princi
pios del año 1558 un imponente ejército 
ruso recorrió y asoló la Livonia, sin en
contrar apenas resistencia a causa de 
las discordias y desavenencias interio
res. En mayo conquistó la ciudad de 
Narva, y en el otoño la de Dorpal, que
dando desde entonces este obispado con 
toda la parte oriental de la Livonia con
vertido en propiedad rusa. L a hueste 
rusa llegó hasta Riga y la frontera de 
Lituania, y regresó de su terrible expe
dición cargada de botín. 

Esta invasión rusa fué la señal de la 
disolución definitiva de los diferentes 
territorios que componían la Livonia; 
los livonios, convencidos de su impoten
cia, de la cual sólo podían culparse a sí 
mismos, se dirigieron en busca de auxi
l io y protección a potencias extranjeras 
que no dejaron pasar esta ocasión de sa
car provecho de sus promesas de soco
rro. Primero presentaron su solicitud 
(junio de 1558) a Dinamarca como la 
potencia m á s poderosa por mar en el 
ámbi to del Bál t ico; pero no unidos y pre
sididos por el Gran maestre de la orden, 
sino cada obispado y estamento separa
damente y por su propia cuenta. Para 
Dinamarca era de gran importancia la 
conservación de Livonia , porque, se
gún dijo el mismo rey Cris t ián I I I , este 
país era un precioso baluarte contra Ru
sia y Polonia. Por esta razón Dina
marca esforzó su pretensión de ant iquí 
simos derechos de soberanía sobre el du
cado de Estonia, sin curarse de los bre
ves pontificios sobre los cuales fundaba 
la orden sus derechos de posesión. Sin 
embargo, el carácter pacífico de Cris
t i án no le permit ió adelantarse hasta el 
punto de comprometer a su país en una 
guerra con la orden. Sólo quiso entrar 
en negociaciones con los livonios sobre 
la base de que éstos reconociesen los de
rechos de soberanía de Dinamarca sobre 
la Estonia, y le cediesen las dos comar
cas septentrionales de este país . Har r ia 
y Vir landia con Reval y otras plazas 
fuertes, bajo la condición de prestarles 
su auxilio que por lo demás sólo consis
t i r ía en facilitar al Gran maestre de la 
orden una suma relativamente insignifi
cante, y en interponer su mediación para 
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que se hiciese la paz entre í lus ia y L i -
vonia. 

Es probable que esta actitud reserva
da de Dinamarca fuese causa de que los 
livonios, en un parlamento reunido en 
Riga, se decidieran a no buscar el auxi
lio tan lejos, y a dirigirse a la vecina Po
lonia que, al parecer, estaba muy dis
puesta a concederlo. En 30 de agosto y 
15 de septiembre de 1559 se hicieron en 
Wi lna convenios por parte de la orden 
y por parte del arzobispo de Riga con el 
rey de Polonia, reconociéndole como pro
tector de todo el terri torio de la orden, 
sin perjuicio de la soberanía del imperio 
a lemán. E l rey de Polonia, Segismundo 
Augusto, aceptó el protectorado y pro
metió su auxilio contra los rusos, en cam
bio de lo cual la orden le cedió aproxi
madamente la sexta parte de su terri to
rio, con la condición de recuperarlo des
pués de la guerra pagando una cantidad 
tan crecida que aquel terri torio podía 
considerarse cedido para siempre. 

E l obispo de Curlandia y de Oesel con
tinuó afecto a Dinamarca y entregó sus 
obispados al nuevo rey Federico I I (en 
el tratado de Nieborg, del 25 de septiem
bre de 1559) en cambio de una suma con 
la cual se ret i ró del país . E l rey Federi
co dió estos territorios eclesiásticos a t í 
tulo de principado secular a su herma
no menor el duque Magno, que en abri l 
del año 1560 desembarcó en la isla con 
tropa dinamarquesa y procuró con buen 
éxito extender su nuevo dominio. Desde 
luego adquirió el terri torio de Reval, 
comprándolo al obispo Mauricio W r á n -
gel, el cual, con el dinero, se re t i ró in 
mediatamente a otro país . Después qui
so hacer valer sus pretensiones a la co
marca estonia, situada enfrente de la 
isla de Oesel, y al convento de Padis, 
uno de los puntos más importantes y 
fuertes de aquella parte de Estonia, con 
el pretexto de que formaban parte del 
obispado de Oesel. 

Mientras así se fué desmembrando ile-
galmente la federación de Livonia, por
que era contrario a la consti tución y a 
los deberes episcopales que los prelados 
dispusiesen arbitrariamente de sus ter r i 
torios sin el consentimiento de toda la 
confederación, los rusos volvieron a to
mar las armas, dispuestos a no tolerar 
que se estableciesen potencias extranje
ras en los territorios que ellos querían 
conquistar para sí . 

En el año 1560 invadieron, pues, de 
nuevo la Livonia, tomaron el castillo 
fuerte de Marienburg, y después de ha

ber vencido el 2 de agosto cerca de Er-
mes, avanzaron saqueando y asolando 
hasta Pernau y derrotando en todas par
tes a las fuerzas de la orden. Entonces 
correspondía evidentemente a Polonia 
acudir al auxilio de la orden; pero en 
lugar de esto se mantuvo inmóvi l para 
hacerse pagar más caro su auxilio. Del 
imperio a lemán no recibió la orden más 
que promesas vanas, como lo fueron las 
relativas al envío de fondos; y las car
tas en las cuales el emperador encargó 
a los países inmediatos que corrieran al 
auxilio de las colonias alemanas en peli
gro no dieron n ingún resultado. 

E l peligro fué creciendo, y en esta si
tuación la Estonia y la ciudad de Reval 
imitaron el ejemplo de aquellos obispos 
traidores y anunciaron (agosto de 1560) 
al Gran maestre de la orden que en vis
ta de que no podía defenderlas buscar ían 
ellas mismas un apoyo contra los rusos, 
no como los obispos en la corte de Dina
marca, sino en la de sus vecinos los sue
cos. Estos se mostraron dispuestos a 
apoderarse de los territorios sobre los 
cuales el rey de Dinamarca había hecho 
valer pretensiones antiguas: y Gustavo 
Wasa dijo que en vista de los esfuerzos 
de los dinamarqueses para llegar a ser 
vecinos de los suecos en el golfo de Fin
landia, era preferible ser los primeros y 
arrebatar aL perro su presa antes de de
jarse morder por él. 

Su hijo y sucesor, el arrojado Erico, 
no dejó escapar la ocasión que se le ofre
cía y declaró a los estonios que estaba 
pronto a protegerlos siempre que se so
metieran a su gobierno, pues que no te
n ía costumbre de proteger lo que no era 
suyo. 

En junio de 1561 los estonios le reco
nocieron por soberano; pero el coman
dante del castillo de Reval no quiso en
tregarlo sin autorización de su señor el 
Gran maestre, y entonces fué menester 
un sitio en toda regla para que los sue
cos se apoderasen de él. Desde aquella 
fecha se t i tu ló Erico «rey de los suecos, 
godos y vendos y señor de la comarca 
livonia y de Reval .» Con esto entró Sue-
cia en la lucha de las potencias del Norte 
por el dominio del Bál t ico; porque Er i 
co, a fin de conservar lo que había ga
nado, tuvo precisión de ensanchar sus 
conquistas. 

Esta nueva segregación de otra parte 
de Livonia aumentó el peligro para el 
resto de aquel país , que había quedado 
sin auxilio y tuvo por consecuencia su 
descomposición completa. Y a en abri l 
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de 1560, en vista de los nnevos peligros, 
el viejo maestre de ejército, Guillermo 
de Pürs tenberg , en la asamblea de la or
den reunida en Riga había renunciado 
su dignidad en manos deKé t t l e r ; lo cual 
const i tuyó un cambio en la polí t ica se
guida hasta allí, porque mientras el ge
neral dimitente había sido adversario 
decidido de la unión con Polonia que tan 
mal cumpl ía sus compromisos, el nuevo 
general se mostró celosísimo defensor de 
la protección polaca. 

TOMO XXIII 

Habían decidido entonces los estamen
tos livonios que, en el caso de que el im
perio germánico continuara dejando sus 
colonias sin auxilio, se autor izar ía al 
Gran maestre a salir de la Iglesia, ca
sarse y convertir la Livonia en princi
pado secular. L a orden teutónica ya por 
su parte había tomado esta resolución 
en la antigua Prusia unos treinta años 
antes; el nuevo general Két t l e r , al ver 
perdida la causa de la orden, para con
servar al resto del territorio de Livonia 

22 
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la unidad aun a costa de su independen
cia, pensó en seguir también en esto el 
ejemplo de la orden teutónica en Prusia 
y poner el terri torio restante de Livonia, 
después de transformado en principado 
laico, bajo la protección de Polonia a t í 
tulo de Estado vasallo. 

Polonia, sin embargo, exigió la su
misión completa, y Ké t t l e r consintió en 
ella en noviembre de 1561; con lo cual 
la parte de Livonia que pertenecía toda
vía a la orden vino a ser propiedad de 
Polonia, quedando sólo exceptuadas la 
Semigaglia y la Curlandia que formaron 
un principado hereditario y sólo depen
diente de la corona de Polonia a t í tu lo 
de feudo, que fué dejado a Ké t t l e r por 
vía de recompensa. 

Así se hundió después de una existen
cia de 350 años un Estado que había 
cumplido en las márgenes del Bált ico la 
gran misión de cristianizar y civilizar 
a pueblos salvajes, y la otra no menos 
importante de ser la avanzada de la Eu
ropa cristiana por el Nordeste. Con el 
derrumbamiento de esta avanzada per
dió Alemania sus colonias en aquella 
parte de Europa, sin mover siquiera las 
manos para evitar esta pérdida; y el co
mercio alemán, no solamente el del Bál
tico, sufrió pérdidas inmensas sin que n i 
el emperador n i el imperio dijesen una 
palabra. 

Entonces se originó en el Occidente de 
Europa la guerra que tuvo por resultado 
la fundación de un nuevo Estado, Ho
landa, y en el Nordeste se encendió otra 
guerra violent ís ima por los restos de un 
viejo estado europeo. En Holanda las 
siete provincias septentrionales de los 
Pa í ses Bajos españoles consiguieron, 
gracias a su unión, una existencia polí
tica independiente, cuando en el Nor
deste de Europa se deshacía un Estado 
antiguo político a causa de la desunión 
de sus hijos. 

L a posición de cada una de las cuatro 
potencias del Norte era la siguiente: D i 
namarca odiaba a Suecia, su correligio
naria, que era para ella no sólo un re
belde, sino un enemigo declarado, y los 
suecos aborrecían a Dinamarca, no so
lamente por su pretensión a las tres co
ronas escandinavas y por los territorios 
que conservaba en la costa meridional 
de Suecia, sino porque las dos potencias 
eran rivales y luchaban a la sazón por 
el dominio del Bált ico y de los territo
rios ribereños, al Este. 

Dinamarca había manifestado sus pre

tensiones al dominio de territorios de 
Livonia, y Suecia, más decidida, se ha
bía apoderado de estos dominios, sin ha
cer caso de las reclamaciones de Dina
marca. E l rey Erico, cuando el duque 
Magno le pidió el reconocimiento de su 
soberanía sobre el obispado de Reval, 
contestó que le ha r í a construir fuera de 
la ciudad una iglesia donde podría can
tar a su gusto, y también dijo, manifes
tando así su proyecto político, que que
r ía llegar a ser en el Norte un rey como 
el de España . Era, pues. inevitab|e una 
guerra encarnizada entre las dos poten
cias. 

No menos hostiles que sus vecinos oc
cidentales se mostraban entre sí las dos 
potencias orientales, interesadas en l a 
cuestión bál t ica . Polonia poseía la ma
yor parte de los territorios de la or
den teutónica y de su rama menor; toda 
la costa desde Pomerania hasta Esto
nia le pertenecía, y al parecer era bas
tante fuerte para conservar estas pose
siones a pesar de la codicia de Rusia. 
Poseía además un baluarte fuerte en el 
gran ducado de Lituania, dependiente 
ya de Polonia, y que después se le agre
gó definitivamente. Por su parte el zar 
moscovita, tenaz y resuelto, no renunció 
a su programa de dar a Rusia la prepon
derancia en los pueblos del Bált ico y de 
arrebatar con este objeto en lucha sañu
da a su vecina Polonia el bot ín que tan 
fácilmente había logrado. 

Mientras Erico fué rey de Suecia, la 
guerra entre Suecia y Dinamarca, que 
estalló en 1563, ocupó el primer lugar en 
la historia de los sucesos del Norte. Sa
bida es la enemistad que se profesaban 
los hijos del rey Gustavo, entre los cua
les se había dividido su joven imperio de 
la manera más incomprensible. Los her
manos menores, principalmente el du
que Juan que hab ía recibido la Finlan
dia, no quisieron conformarse con la vo
luntad de su hermano el rey, y a éste le 
pareció inaguantable tener en sus her
manos dos subditos demasiado podero
sos, porque su deseo era mantener el po
derío de la corona sin merma en la mo
narqu ía nacional creada por su padre. 

También en esta si tuación deplorable 
figuró el estado de la orden teutónica , 
que experimentó la catástrofe final; por
que Juan, irr i tado de que Erico se hu
biese apoderado de Estonia, indispensa
ble para la seguridad de Finlandia, adop
tó una actitud de oposición y entró en 
relaciones con Segismundo Augusto, rey 
de Polonia, con cuya hermana Catalina 
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Jagellona se casó. Erico, sospechando 
una traición, marchó contra su hermano 
y le sitió en Abo haciéndole prisionero y 
persiguiendo a sus partidarios con rigor 
feroz. 

Polonia por su parte, irritada con
tra Erico por su toma de posesión de 
Estonia, se alió con su advesario el rey 
de Dinamarca. Segismundo Augusto, 
para luchar contra Suecia con la mayor 
fuerza posible, se dirigió al zar suplicán
dole que desistiera de sus planes sobre 
la Livonia polaca; pero Iván , para el 
cual implicaba esta pretensión nada me
nos que la i enuncia a toda su polít ica 
sobre el Bált ico, rechazó con aspereza 
la proposición diciendo: «que luchar ía 
contra cuantos trataran de disputarle 
la Livonia y que se apoderaría de este 
país aunque todos los soberanos cristia
nos tomaran su defensa.» 

Por su oposición a Polonia hizo en 
1564 alianza con Suecia, permaneciendo 
amigo de esta potencia mientras reinó 
Erico, y a él se debió que los polacos, 
después de haber conquistado a Pernau, 
no se apoderaran de toda la parte sueca 
de Livonia . 

Por otra parte, las relaciones mercan
tiles entre Rusia e Inglaterra se hicie
ron cada vez m á s activas y favorables; 
el rey Erico solicitó la mano de la reina 
Isabel de Inglaterra, y España tomó 
parte en la contienda en favor de Dina
marca y Polonia, pues que Felipe I I te
nía destinado al Norte su papel corres
pondiente en el proyecto de su monar
quía universal. 

No faltó entonces quien dijera que na
cía convenía tanto a la política de los 
Habsburgos como dominar el estrecho 
que separa el Bál t ico del mar del Norte; 
y cuando el rey de Suecia solicitó la ma
l lo de la reina Isabel, Felipe I I entró en 
Tiegociaciones con María , reina de Esco
cia, de la cual se decía que era contraria 
a Suecia y cuya mano solicitó el rey Fe
derico de Dinamarca. 

Con el fin t rágico del rey Erico cam
bió la situación radicalmente, empezan
do a influir en ella los intereses religio
sos. E l duque Juan, apenas hubo reco
brado su libertad después de su larga 
prisión, reconciliado aparentemente con 
su hermano el rey, le hizo de nuevo la 
oposición. L a nobleza, exasperada al 
verse excluida del gobierno por el rey, 
que empleaba contra ella los medios más 
severos y sangrientos con el fin de ro
bustecer el poder monárquico, se al ió 
con el duque Juan, y el resultado fué 

una conspiración de los grandes, de la 
cual fué v íc t ima el rey Erico (septiem
bre de 1568). Con esto se cambiaron los 
papeles entre los dos hermanos: Erico 
fué hasta su lúgubre muerte (1577) p r i 
sionero de su hermano, y Juan fué hasta 
su muerte rey. 

A este cambio se añadió otro en la po
lí t ica interior y exterior de Suecia. Gus
tavo Wasa había fundado la monarquía 
nacional sueca sobre la nueva doctrina 
religiosa y sobre la sublevación de las 
clases rurales contra la nobleza, y Erico 
había comprendido que la política ex
tranjera de su país debía ser contraria a 
la de Dinamarca y a la de los amigos de 
ésta. Por el contrario, el nuevo rey Juan 
fundó su política sobre la protección del 
catolicismo y de la nobleza, sobre la 
buena inteligencia con la corona de Po
lonia y sobre la guerra con el adversario 
ruso de este país . 

Juan, el más instruido y de mayor ta
lento de los cuatro hermanos, pero tam
bién el menos consecuente y más varia
ble, estaba dominado por el deseo, en
tonces muy general entre los potentados, 
de reconciliar a los partidos religiosos 
por medio de una fusión. Esta tendencia 
le llevó, como a otros colegas suyos, a 
entrar en la corriente católica bajo la 
influencia de su esposa polaca y de los 
jesuítas, que muy pronto adivinaron que 
podían obtener ventajas en Suecia. Así, 
pues, introdujéronse en este país, siendo 
el primero Estanislao Warsewitz, en 
1574, al cual siguieron pronto otros com
pañeros suyos, que se presentaron hipó
critamente como predicadores protes
tantes. E l rey les favoreció y varios fue
ron colocados en el colegio que se fundó 
en la capital del país . 

En el año 1576 publicó el rey una l i 
turgia compuesta por los jesuítas y muy 
semejante al l ibro de misa católico-ro
mano perfeccionado por el Concilio T r i -
dentino. L a nueva l i turgia comprendía 
no solamente muchas ceremonias, sino 
también dogmas esenciales de la Iglesia 
católica. E l nuevo arzobispo Lorenzo 
Petersson Gothus, que desde 1574 estaba 
a la cabeza de la Iglesia sueca y que 
muy al revés de su predecesor protes
tante protegía al catolicismo y a los je
suí tas , recomendó a todos los devotos la 
nueva obra, que «les facilitaba, según 
dijo, a pesar de la gran confusión rel i 
giosa y de los grandes errores de la épo
ca, el medio de igualarse con la Iglesia 
antigua ortodoxa y católica.» 

E l l ibro encarnado, como se l lamó la 
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nueva- l i tu rg ia por su encuademación, 
y cuyo reconocimiento era condición 
previa para toda colocación eclesiástica, 
fué un nuevo paso del rey Juan en su 
pendiente religiosa. Se dirigió t ambién 
a l Papa declarándole su afecto a la Igle
sia antigua y suplicándole «que ordena
ra rogativas en todo el mundo por la 
res taurac ión de la religión católica en 
el Norte, pero sin nombrar a Suecia.» 
Gregorio X I I I envió en 1578 a Estocol-
mo a Antonio Possevino, uno de los je
suí tas m á s hábiles, con el cargo aparen
te de legado imperial para concluir la 
obra de conversión del rey. Este entró 
en tratos muy ín t imos con el legado; pi 
dió que se permitiera el matrimonio a 
los sacerdotes, la comunión en ambas 
formas, la misa en la lengua del país y 
la renuncia de la Iglesia a los bienes 
eclesiásticos secularizados; pero después 
de haberlo meditado se declaró pronto a 
aceptar las resoluciones del concilio de 
Trento y recibió la comunión conforme 
al r i to católico, después que Possevino 
hubo dado la absolución a aquel asesino 
de su hermano el rey. 

Desde entonces trabajó enérgicamente 
para procurar igual bendición a todo el 
pa ís . Fué abolido en las escuelas el cate
cismo luterano; los libros protestantes 
fueron substituidos por otros católicos y 
se redactó un estracto del derecho canó
nico para guía de la Iglesia sueca. Con
t ra la oposición que se levantó contra el 
l ibro rojo se procedió enérgicamente , y 
algunos jefes de esta oposición, en par
ticular eclesiásticos y profesores, fueron 
destituidos de sus respectivos cargos, 
secuestradas sus rentas y desterrados 
del país . Se enviaron jóvenes suecos a 
institutos jesuíticos extranjeros para ha
cer al l í sus estudios; se llamaron conti
nuamente jesuítas al país , dándoles so
bre todo las cátedras en Ja universidad, 
que fué trasladada desde Upsal a Esto-
colmo; y cuando en 1579 mur ió el 
arzobispo, se decidió darle por sucesor 
un catól ico-romano. Pero el rey no tuvo 
valor para hacer pública su conversión, 
y mientras el jesuíta Possevino marcha
ba a Roma para pedir instrucciones res
pecto de las condiciones y reservas pues
tas por el rey Juan, este úl t imo, hombre 
veleidoso, cayó otra vez bajo la influen
cia protestante, y cuando volvió el jesuí
ta se mantuvo alejado de él, sobre todo 
cuando su esposa católica hubo muerto 
(noviembre de 1583). Después el rey v iu
do se casó con una joven sueca (G-unila 
Bjelke) y se entibió su celo religioso, sin 

que por esto pudiese n i quisiese revocar 
lo que había hecho, y así las semillas 
sembradas por los jesuítas produjeron 
entre sus frutos'la discordia. 

Polonia hal lábase pasando por una 
t ransformación religiosa semejante. Con 
la muerte del rey Segismundo Augusto, 
hombre bondadoso (en julio de 1572), 
ext inguióse la descendencia masculina 
de Jage l lón . E l rey de Suecia y el zar 
moscovita solicitaron ambos el trono 
vacante, pero los nobles polacos reuni
dos en asamblea eligieron rey de Polo
nia a Enrique, duque de Anjou, el héroe 
de la Noche de San Bartolomé, al cual el 
cardenal Hosius dió el consejo pérfido 
de entretener a los protestantes de su 
nuevo reino con promesas hasta su coro
nación y de jurarle sin escrúpulo su pro
tección para el libre ejercicio de su rel i 
gión, sin perjuicio de faltar después des
caradamente a todo, pues que no estaba 
obligado a cumplir ninguna promesa he
cha a herejes. 

L a paz religiosa y la igualdad de de
rechos de católicos y protestantes ase
guradas a los polacos en la pax dissi-
dentium fueron por lo pronto conserva
das a los polacos, porque el nuevo rey, 
apenas coronado, salió de Polonia casi 
como fugit ivo para sentarse (1574) en el 
trono vacante de Francia. En su lugar 
los nobles polacos eligieron otro rey, 
pero tampoco fijaron su elección en nin
guno de los soberanos de los reinos bál
ticos, sino en Esteban Bathory, pr íncipe 
de Transilvania, que alcanzó la victoria 
sobre la imperial de Habsburgo. 

E l rey Esteban, educado en la religión 
calvinista, se aplicó con gran celo desde 
el primer día a mejorar la situación in
terior de su reino mostrándose tolerante 
en cuestiones religiosas, y contestó a la 
excitación que se le hizo para que exter
minara la herejía: «que él era rey de 
pueblos, pero no de conciencias, cuyo 
gobierno correspondía sólo a Dios.» 

No ta rdó , sin embargo, en ceder a las 
mismas influencias ante las cuales ha
bía sucumbido su cuñado el rey de Sue
cia. Verdad es que n i las caricias de su 
esposa la princesa Jagellona Ana, her
mana de Catalina, reina de Suecia, n i 
las instancias de los jesuítas, que se ha
bían introducido y extendido en Polonia 
en el reinado de Segismundo Augusto, 
consiguieron convertirle al catolicismo. 
También fueron inút i les los esfuerzos 
del nuncio, el cardenal Bolognetto, que 
desde a lgún tiempo desempeñaba en Po
lonia el mismo papel que Possevino en 
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Suecia, para hacerle cambiar de religión 
y colocar en todos los empleos exclusi
vamente a católicos, prohibir en las ciu
dades todo culto disidente del católico y 
restablecer el diezmo. 

De todo se excusó diciendo que para 
hacer adoptar disposiciones semejantes 
a las que se empleaban en otras par
tes a favor de la reacción católica no 
tenía suficiente poder. En cambio cedió 
en otros muchos puntos a las proposicio
nes del nuncio; mediante su generosidad 
se fundaron un gran número de colegios 
de jesuítas (como en Cracovia, Grodno 
y Pultusk); se adoptaron la mayor parte 
de los principios establecidos en el con
cilio de Trento y se dispuso que en ade
lante se concederían las mitras episco
pales exclusivamente a católicos; el rey 
permi t ió que los poseedores protestantes 
de estas altas dignidades eclesiásticas 
fuesen destituidos por el nuncio, y como 
los prelados polacos tenían voz y voto en 
el senado, resul tó que los representantes 
del Papa ganaron considerable influen
cia en el gobierno c iv i l del país . 

Muy valioso fué también para la pro-

Eaganda del catolicismo en Polonia el 
echo de que la facción Zamoiski y sus 

adeptos se hallasen, con el favor del rey, 
en posesión de los puestos más impor
tantes. En una palabra, aunque de suyo 
el rey Esteban era muy moderado en 
asuntos eclesiásticos, resultó que en su 
reinado volvió a recobrar preponderan
cia el catolicismo y obtuvo resultados 
muy notables. Hab ía pasado aquel t iem
po en que el parlamento polaco saludó a 
los legados del Papa l lamándolos hijos 
de víboras (salve, progenies viperarum). 

Consideremos ahora la polít ica ex
tranjera de los dos países, tan semejan
tes por su marcha religiosa. E l rey Juan 
inauguró su polí t ica extranjera renun
ciando a la guerra contra Dinamarca y 
haciendo con ella la paz, que se firmó en 
Stettin en diciembre de 1570 a costa de 
grandes sacrificios de su parte, por me
diación del emperador, del rey de Fran
cia y del pr íncipe elector de Sajonia, to
dos partidarios antiguos de Dinamarca. 
Entre los sacrificios figuró el párrafo que 
pe rmi t í a al emperador adquirir las co
marcas que Suecia poseía en Livonia, las 
cuales el emperador después dió en feudo 
a Dinamarca. Estos sacrificios le dejaron 
en cambio las manos libres contra el zar, 
antes partidario de Suecia y a la sazón 
decidido a defender aquellos mismos te
rri torios cedidos indirectamente a Dina
marca. 

I v á n creyó el momento favorable para 
realizar sus proyectos sobre Livonia, a 
cuyo fin provocó al rey Juan de todas 
las maneras posibles faltando a los em
bajadores y exigiendo ca tegór icamente 
la cesión de Livonia entera. Conspiró 
con los estamentos de Livonia con mu
cho éxito y logró que el duque Magno se 
pusiera de su parte, por lo cual le casó 
con su sobrina y le nombró rey de L ivo
nia. Entonces se presentó Magno con un 
ejército ruso delante de Re val , mientras 
que otro ejército se preparó a atacar a 
Wittgenstein. Así principió la guerra 
que continuó años llevada por los rusos 
con extraordinaria ferocidad, sirviéndo
les de ejemplo el mismo zar; y tan favo
rables fueron para ellos los resultados 
que en 1674 sólo la plaza de Reval estaba 
en poder de los suecos. 

E l cambio de gobierno que ocurrió 
ocho años después en Polonia fué causa 
de que I v á n hiciera la guerra al rey Es
teban. Indignado de verse postergado a 
éste en la elección y creyendo que Polo
nia no estaba preparada, invadió en 1577 
con un numeroso ejército la Livonia po
laca y repit ió la invasión a l año si
guiente. ' 

E l peligro común unió a los reyes de 
Suecia y Polonia, poco antes enemigos, 
y en 21 de octubre de 1578 atacaron jun
tos a los rusos cerca de "Wenden y los 
destrozaron completamente. Desde en
tonces, dice un cronista antiguo, cam
bió completamente la estrella de los 
moscovitas. Los suecos, conducidos por 
sus valientes jefes Pontus de la Gardie y 
los dos Horn , padre e hijo, socorrieron 
la plaza de Reval, muy comprometida, 
l ibraron la Estonia y penetraron en R u 
sia. Tomaron la plaza de Narva, ún ica 
que tenían los rusos a orillas del Bál t i 
co, y conquistaron a Ingermanland con 
sus plazas fuertes y , en noviembre de 
1580, a Kexholm con sus feudos. 

A l propio tiempo los polacos hicieron 
con igual buen éxito a las órdenes de 
Zamoiski la campaña contra los rusos a 
orillas del Duna en la comarca de Po-
lozk, cuya plaza fuerte, que se hallaba 
desde hac ía diez y seis años en poder de 
los rusos, fué conquistada, fundándose 
en ella en seguida un colegio de jesuí tas . 
L a lucha continuó después en la región 
desierta de pantanos y selvas al Este de 
Polozk; los polacos penetraron hasta 
Ve l ik i -Luk i , llave de Rusia, y la toma
ron por asalto en septiembre de 1580. A l 
propio tiempo se levantaron los t á r t a ro s 
de Crimea, que, puestos en relación con 
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los suecos, amenazaron al imperio ruso 
desde el Sur. 

A pesar de esta si tuación peligrosa no 
se desanimó el zar; ofreció la paz a con 
dición de que se le cediese la Livonia con 
Dorpat y Narva, y no habiéndose acep
tado esta condición continuó la guerra 
(1581). L a defensa heroica de la fortale
za de Pskow contra los polacos y las ba 
jas que éstos tuvieron por el hambre y 
el frío prolongaron el sitio. En esta si
tuación se presentó, en enero de 1582, en 
el teatro de la guerra el jesuíta Possevi-
no, encargado por el Papa y el empera
dor de negociar un arreglo, y consiguió 
que Polonia y Rusia aceptaran un ar
misticio de diez años, devolviendo los 
polacos la provincia rusa de Vel ik i -Luki 
y reconociendo el zar a Polonia la pose
sión de Livonia . A l año siguiente se 
consiguió un armisticio de tres años en
tre Rusia y Suecia, reconociendo tam
bién el zar a la corona de Suecia la pose
sión de Estonia, de Kexholm y de Narva. 

E l zar I v á n no sobrevivió mucho tiem
po al fracaso de sus elevados planes; 
mur ió en marzo de 1584, y fué, como 
otros soberanos de pueblos bárbaros , «tan 
grande como abominable.» 

Con los armisticios de 1582 y 1583 ter
minó una fase de las complicaciones del 
Norte. Fué una fase transitoria en la 
cual Dinamarca quedó relegada al se
gundo té rmino y Suecia y Polonia se 
unieron contra Rusia, volviendo a arrai
garse en estos países el catolicismo, 
mientras el zar, de rel igión cismática 
griega, quedó siendo en el Norte casi el 
único representante de las tendencias 
antipapistas; por manera que el triunfo 
de sus adversarios parece un triunfo del 
ultramontanismo. 

En el siguiente acto del gran drama 
del Norte se presenta arrinconada Rusia 
y alejada del Bál t ico, mientras Polonia 
y Suecia aparecen dueñas de la suerte 
del Norte de Europa. Esto exigía que 
ambos países se entendieran, y así se 
hizo de la manera más sorprendente. 

E l rey Esteban mur ió en diciembre de 
1586 en medio de los disturbios provoca
dos por la nobleza, demasiado influyente 
y con razón dominadora, que se opuso 
al plan del rey de extender sus faculta
des en medio de sus preparativos de una 
nueva guerra contra Rusia. Entonces 
fué presentado como sucesor a l trono de 
Polonia el hijo del rey Juan de Suecia, 
llamado Segismundo, que había nacido 
en la pris ión de G-ripsholm y sido edu

cado por su madre en la religión cató
lica. Este joven tenía la edad de veinte 
años cuando le presentó por candidato 
al trono de Polonia el partido conserva
dor ultramontano a cuya cabeza estaban 
Juan Zamoiski, favorito del rey difunto, 
y los obispos. También se declaró en su 
favor la regente y reina viuda Ana, que 
gas tó considerables sumas en la elección 
de su sobrino, y finalmente le favoreció 
el sul tán , que estaba muy interesado en 
que no subiera al trono de Polonia un 
Habsburgo, n i mucho menos el zar. 

E l r i v a l más poderoso de Segismundo 
era un miembro de la casa de Habsbur
go, que quer ía d i r ig i r el partido de los 
moderados ultramontanos, y habiendo 
este partido trabajado con extraordina
rio celo y fanatismo, se dividió la noble
za en dos campos enemigos, entre los 
cuales hubo colisiones sangrientas. 

No queriendo ceder ninguno de los dos 
partidos, eligió cada uno (en mayo de 
1587) su rey. E l partido de Zamoiski 
proclamó rey al pr íncipe sueco Segis
mundo, y el otro proclamó al archidu
que Maximiliano; pero el sueco había ya 
entrado en Cracovia y sido coronado 
por el arzobispo primado cuando se pre
sentó el Habsburgo a la cabeza de un 
ejército. Zamoiski fué a su encuentro, le 
derrotó y le cogió prisionero, concedién
dole la libertad al cabo de dos años, a 
condición de renunciar todas sus pre
tensiones a la corona de Polonia. Segis
mundo t ranqui l izó a los partidarios del 
vencido, y les contestó jurando los pacta 
conventa con la obligación de reconocer 
y proteger la paz convenida entre los 
partidos religiosos polacos. 

Pero Segismundo no pensaba siquiera 
en cumplir su juramento, n i en estable
cer la tolerancia como base de su gobier
no; muy al contrario, desde un principio 
se mostró decidido a realizar inexorable
mente la obra de res taurac ión católica 
empezada por su predecesor; y en su 
consecuencia fueron nombrados católi
cos para las innumerables plazas cuya 
provisión correspondía al rey, lo cual 
ya bastó para hacer cambiar de rel igión 
a muchas familias nobles. Después el 
clero católico empezó a proceder sin 
consideración contra las ciudades que 
pers is t ían en la fe protestante, y recla
mó los templos como propiedad inena-
jenable de su Iglesia católica (1), y don-

(1) Como que habían sido erigidos por católi
cos y para el culto católico. En Polonia el protes
tantismo no echó nunca grandes raíces.—{N. deR.) 
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de no quisieron entregarlos al culto 
católico acudió el clero a los tribunales 
que, estando ya compuestos de católicos, 
fallaron siempre a favor de la Iglesia 
romana. Segismundo, para atraerse to
davía más completamente al ultramon-
tanismo, quiso enlazarse con la familia 
de Habsburgo, y en mayo de 1592 se 
casó con la archiduquesa Ana que per
tenecía a la l ínea habsburga de Estiria, 
conocida particularmente por su fana
tismo católico. 

E l resultado de la elección del rey de 
Polonia, verificada en 1587, fué un nuevo 
e inmenso triunfo del ultramontanismo, 
que justamente entonces estaba avan
zando con inaudita suerte por toda la 
Europa. Hac ía poco que el príncipe de 
Orange había sido asesinado; las pro
vincias de ,103 Pa íses Bajos se hallaban 
al borde de su ruina porque el duque de 
Parma arrolló toda resistencia y ani
quiló a cuantos contrarios se le oponían; 
y de parte de Felipe I I y del papa Six
to V estaba todo preparado para dar el 
golpe decisivo contra la reina hereje de 
Inglaterra. Hasta se estaba meditando 
el proyecto de construir vina escuadra 
imperial para aniquilar el comercio ho
landés en el Elba, el Véser y el Ems; y 
cuando el desastre de la invencible ar
mada cambió súbi tamente la si tuación 
en el Oeste de Europa, el rey Segismun
do I I I de Polonia pareció ser el firme 
baluarte del ultramontanismo. 

Mayor todavía fué la importancia de 
Segismundo cuando a la muerte de su 
padre, ocurrida en noviembre de 1592, 
adquir ió también la corona de Suecia, 
lo que permit ió realizar la unión del 
Norte, fundada sobre el ultramontanis
mo y preparada desde 1587. Habiéndose 
apartado de la escena Dinamarca y Ru
sia, quedaron reunidas las otras dos po
tencias, la Suecia y la Polonia, bajo un 
solo cetro y justamente bajo el cetro del 
soberano que en el Norte representaba 
al catolicismo. 

Por esto se comprende que la muerte 
del rey Juan fuese saludada en Roma 
con júbilo imprudente, diciendo los pa
pistas que el Norte tenía a la sazón su 
rey Felipe, que empezar ía al l í la con
trarreforma, y que el catolicismo rena
cería con nuevo bri l lo en ambas orillas 
del Bál t ico. 

Nadie comprendió mejor en Suecia lo 
que significaba para el país el cambio 
de trono de 1592 y lo que debía esperarse 
del nuevo rey que el mismo tío de Segis
mundo, el duque Carlos de Sudermania, 

n i tampoco estuvo nadie m á s decidido 
que él a proteger a su patria contra el 
peligro que amenazaba a su independen
cia nacional y a su libertad religiosa. 
Habíase opuesto ya enérgicamente a las 
tendencias clericales de su hermano, el 
difunto rey Juan: había prohibido la 
introducción en sus dominios del libro 
encarnado; había encargado a sus teólo
gos la redacción de una protesta contra 
este libro; había dado asilo y eficaz pro
tección a todos los eclesiásticos, perse
guidos por su hermano con motivo de 
su religión; y en una palabra, hab ía em
prendido desde un principio la lucha 
contra la tendencia nueva, representada 
por los jesuítas y favorecida por el go
bierno. Hacía , pues, tiempo que el duque 
Carlos era el representante y adalid de 
la idea protestante en Suecia, lo que le 
aseguró su gran popularidad porque en 
ningún país se había arraigado tan pro
funda y sólidamente esta idea como en
tre los robustos y honrados hijos del 
Norte. 

También estaba convencido el duque 
Carlos de que la independencia nacional 
de Suecia debía establecerse sobre la 
robusta base del principio monárquico 
popular, y por lo mismo estaba decidido 
a l imi tar y arrebatar a las familias no
bles la influencia y par t ic ipación en el 
gobierno que habían adquirido en tiem
po del rey Juan, y que procuraban ex
tender y ensanchar continuamente. E l 
pueblo vió esto con tanto mayor gusto 
cuanto que quería ser gobernado por el 
rey y no por una clase privilegiada de 
la nación. 

Poco antes de haber marchado Segis
mundo a Polonia se había determinado 
en los estatutos de Cálmar , del mes de 
septiembre de 1587, que Suecia no sería 
gobernada desde el extranjero, y que 
cuando el rey se hallara fuera del país 
tuviese la regencia un consejo de siete 
individuos de las familias m á s distin
guidas, consejo que G-ustavo Adolfo com
paró acertadamente con el de los prín
cipes electores de Alemania y que en
volvía un gran peligro para el carácter 
monárquico del gobierno sueco. En efec
to, el consejo trabajó en su interés de 
clase contra la d inas t ía de Wasa, de la 
cual la nobleza se quiso desembarazar 
por medio de esta corporación. 

Apenas hubo muerto el rey Juan, se 
apresuró el duque Carlos a convocar a 
los miembros de esta regencia, que había 
de entrar en funciones; les declaró que 
hasta la llegada del rey Segismundo le 
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correspondía a él gobernar y d i r ig i r el 
pa ís como miembro de la familia Wasa, 
y les invi tó a gobernar en unión con él, 
en lo cual consintieron. Entonces con
vocó Carlos en Upsal una asamblea, 
concilio nacional a la vez que parlamen
to, para tomar al l í disposiciones en de
fensa de la rel igión protestante y de las 
libertades de los estamentos, grandes 
beneficios que, según dijo, debía la Sue
cia a su padre Gustavo Wasa y que se 
encont ra r ían en peligro desde el mo
mento en que el rey de Suecia dependiese 
del Papa. En marzo de 1593 se tomaron 
en la asamblea de Upsal las resoluciones 
cuya memoria celebran los suecos como 
el coronamiento de su reforma religiosa 
y por las cuales fueron declarados la 
Sagrada Escritura único fundamento y 
regla de la Iglesia de Suecia, la confe
sión de Augsburgo no modificada único 
símbolo de la Iglesia sueca, y el catecis
mo luterano única base de la enseñanza 
religiosa. 

Las mismas resoluciones prohibieron 
el culto católico en absoluto e hicieron 
desaparecer cuantas cosas referentes al 
catolicismo se hab ían introducido en las 
iglesias. Determinóse también que las 
sillas episcopales fuesen confiadas a lu
teranos y que el cura Abraham Anger-
mann, que más se había distinguido en 
combatir el libro encarnado, fuese colo
cado a la cabeza de la Iglesia sueca con 
el t í tu lo de arzobispo. Cuando fueron 
adoptadas las resoluciones de Upsal se 
oyó en la asamblea una voz que dijo: 
«Desde hoy es Suecia un solo hombre y 
todos tenemos un solo Dios.» 

Entonces, y en medio de todos los pe
ligros que en Europa corría el protes
tantismo y de las pérdidas irreemplaza
bles .que experimentaba sobre todo en 
Alemania, se acabó por desplegar al 
otro lado del Bál t ico un pendón visible 
desde lejos, como aquel a cuya sombra 
lucharon los holandeses. Mientras la 
Polonia se fué hundiendo cada vez más 
en el ultramontanismo bajo el gobierno 
de Segismundo, Suecia, bajo el mismo 
gobierno y a pesar de él, proclamó la 
doctrina luterana como columna funda
mental de su existencia y porvenir polí
ticos, después que ambos países hab ían 
tenido un rey afecto a un principio 
medio. 

Los suecos no se separaron por las 
resoluciones de Upsal de su rey y dinas
t í a nacionales, n i se declararon en ab
soluto contra la unión con Polonia; pero 
manifestaron a su rey que no reconocían 

incondicionalmente su autoridad real, 
ya que, como dijo el duque Carlos, los 
suecos hab ían tenido desde antiguo el 
derecho de imponer a sus reyes condi
ciones. Las resoluciones de Upsal vinie
ron a ser una capitulación electoral que 
puso al heredero de la corona de Wasa, 
reinante en Polonia y perteneciente a 
la Iglesia romana, en la alternativa de 
renunciar a su derecho hereditario en 
Suecia o de ser rey del reino de Suecia 
protestante. 

Segismundo, en el parlamento de sep
tiembre de 1592, a fin de acallar las sos
pechas de los polacos de que después de 
la muerte de su padre gobernara la Po
lonia desde Estocolmo, se había obligado 
a no abandonar la Polonia n i perjudicar 
los privilegios de la nación polaca; pero 
cuando los magnates polacos reunidos 
en parlamento en Varsovia autorizaron 
a Segismundo para que pasara a Suecia 
y tomara posesión de este reino bajo la 
condición de regresar a Polonia en el 
té rmino de un año, se habían tomado ya 
en Upsal las resoluciones que hemos ex
puesto. 

Cuando estuvo en Danzig a punto de 
embarcarse, se le presentó un enviado 
del Papa felicitándole en nombre de Su 
Santidad por la gran misión que le ha
bía cabido de restablecer el catolicismo 
en su patria. Díjole que si por escrúpu
los no se a t rev ía desde luego a destituir 
a los obispos protestantes, podía empe
zar por proveer las mitras vacantes en 
buenos católicos, a cuyo fin le presentó 
una lista de católicos suecos a propósi
to, recomendándole al propio tiempo el 
establecimiento de un colegio de jesuítas 
en Suecia. En caso de que esto no le pa
reciese factible, le propuso el enviado 
que se llevara a Polonia el mayor nú
mero posible de jóvenes suecos para 
educarlos en su corte o en a lgún colegio 
polaco de jesuítas y enseñarles la reli
gión única verdadera; y al mismo tiem
po le entregó un donativo de 20,000 es
cudos, «como un pequeño socorro para 
los gastos que podría originar la restau
ración del catolicismo.» 

En 1587, al salir Segismundo de su 
patria para ocupar el trono de Polonia, 
hab ía hecho a los suecos las promesas 
m á s terminantes en favor de su religión, 
diciendo que nada cambiar ía en sus 
asuntos eclesiásticos y que no colocaría 
a nadie que no fuese protestante. A estas 
promesas solemnes tenía que faltar si 
quería cumplir con las exigencias del 
Papa y de los ultramontanos, y en efec 
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to, aquel discípulo de los jesuítas faltc^ 
sin el menor escrúpulo a su palabra. 

Acompañado del nuncio Malaspina y 
de un gran número de jesuítas, desem
barcó en su país, y durante algunos me
ses, al verse bastante aislado, se l imitó 
a eludir las exigencias de sus súbditos, 
evitando reconocer los derechos de los 
estamentos, sus resoluciones eclesiásti
cas y la elección del arzobispo; y dicien
do que Suecia no era un reino electivo, 
sino una monarquía hereditaria en la 
cual el pueblo no ten ía el derecho de 
poner condiciones al sucesor del trono. 
Añadió que después de su coronación 
medi ta r ía sobre estos puntos. 

A l saber esto el duque Carlos, prome
tió a los estamentos ponerse a su lado, 
que no los abandonar ía y que, si Segis
mundo quería ser rey de Suecia, t endr ía 
que cumplir lo que ellos le pedían, todo 
lo cual repitió personalmente a Segis
mundo a la cabeza del consejo y de la 
nobleza, mientras la masa del pueblo 
llenaba la plaza delante del palacio. 

Mientras el rey continuaba callado 
buscando subterfugios, los católicos que 
habían ido con él empezaron a insultar 
al pueblo receloso, hiriendo su concien
cia protestante con denuestos impreme
ditados contra esta religión; y sus ser
mones, pronunciados en el púlpito de la 
capilla de palacio, provocaron luego al 
clero protestante a réplicas violentas. 
Los católicos del séquito real, con moti
vo de un entierro, se apoderaron de una 
iglesia protestante, y con este motivo 
ocurrieron actos violentos y la hostil i
dad entre polacos y suecos, entre católi
cos y protestantes, estuvo a punto de 
producir colisiones sangrientas. 

Entonces se decidió el rey, mal de su 
grado, a confirmar las resoluciones de 
Upsal y a conceder a sus súbditos sus 
demás exigencias, después de lo cual fué 
coronado en Upsal (15 de febrero de 
1594). Cuando al prestar el juramento 
bajó un poco la mano, le recordó el du
que Carlos que debía levantarla. 

Después redactó el rey la declaración 
de que las concesiones hechas no eran 
obra de su libre resolución, sino que ha
bía sido obligado a hacerlas. A l propio 
tiempo prometió concesiones a los cató
licos. En efecto, antes de su partida 
para Polonia, que efectuó a mediados 
de julio de 1594, concedió, en interés de 
su Iglesia, dignidades y puestos oficiales 
a católicos, estableció escuelas católicas, 
aumentó los privilegios de la nobleza y 
nombró gobernadores de provincias a | 

individuos de la aristocracia, con a t r i 
buciones latas y el encargo secreto, en 
caso de a lgún peligro para la corona, 
de proceder sólo en favor de ésta e inde
pendientemente del duque. No consideró 
que obrando así inoculaba en su país el 
cáncer de la anarquía , que era la enfer
medad mortal de Polonia; su objeto era 
crearse un partido y oponerse a su t ío, 
poniendo de su parte las familias más 
principales, como las de Bahe, Eleming, 
Sparre y Stembok, contra las cuales el 
duque Carlos sería impotente. Lo que 
convenía al rey era hacer católica la 
Suecia y asegurarse el dominio sobre 
ésta, conmoviendo su organización mo
nárquica y dando lugar a la formación 
de gobiernos de provincia, casi indepen
dientes a manera de pequeños reinos. 

Hablábase ya entre la nobleza de con
ferir a los estamentos el poder real, pues 
que no había que esperar nada bueno 
de los descendientes del rey Gustavo. 
Los gobernadores de provincias empe
zaron a conducirse arbitrariamente; el 
pueblo comenzó a mostrar su desconten
to; en Finlandia se levantaron los cam
pesinos para hacer la guerra «de palo» 
contra los jinetes del gobernador Claes 
Flemming, adicto a Segismundo; y en 
medio de todo esto intrigaban los jesuí
tas y se impusieron donde pudieron los 
católicos. E l orden público fué desapa
reciendo, las costumbres degeneraron, 
el reino iba descomponiéndose y la anar
quía se había apoderado de toda la so
ciedad sueca. 

E l duque Carlos, decidido a oponerse 
al desgobierno, a salvar a l poder real 
contra la ambición de la aristocracia y 
a l protestantismo contra el gobierno de 
un rey entregado al Papa, se apresuró a 
poner fin a la guerra con Rusia en la 
cual volvía a estar comprometida Sue
cia, a cuyo fin renunció a Kexholm con 
sus feudos, que había sido conquistada. 

En la paz sueco-rusa que se firmó en 
Teusin (aldea cerca de Narva, en mayo 
de 1595), sin consultar al rey Segismun
do, los rusos en cambio del citado sacri
ficio reconocieron a los suecos la pose
sión de Estonia. Asegurado por este lado, 
el duque Carlos se ocupó en el arreglo de 
la si tuación interior del reino, convo
cando, a despecho de la prohibición ex
presa del rey Segismundo y de las pro
testas del consejo del reino y de la no
bleza, un parlamento para el mes de 
octubre de 1595 en Soderkóping en la 
Gothia oriental. 

En esta asamblea se tomó la resolu-
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oión de abolir completamente la religión 
catól ica, cuyos partidarios habían dis
frutado hasta entonces, por la capitula
ción hecha con Segismundo, la protec
ción de la ley. 

Tomadas estas resoluciones, se procedió 
inmediatamente contra el catolicismo 
con disposiciones rayanas por su rigor 
en crueldad: se destruyeron los altares 
de los santos; se dispersaron las re l i 
quias; se abolieron las ceremonias que 
en 1593 se habían considerado todavía 
admisibles; se suprimieron los conven
tos que todavía exist ían, sin exceptuar 
el venerable monasterio de Wadstena, y 
los sacerdotes católicos que habían que
dado en el país fueron expulsados sin 
consideración. Hecho esto, el arzobispo 
Angermann emprendió en 1596 una visi
ta general de la Iglesia purificada, que 
se efectuó a la manera del luteranismo 
ortodoxo de Alemania, castigando con 
azotes y calabozo a los contraventores y 
recalcitrantes. 

Con semejante furor piadoso, practi
cado hasta con correligionarios, no es
taba conforme el duque Carlos, que de
cía que en asuntos de fe nada tenía que 
hacer el verdugo (1). 

E l duque Carlos, a fin de robustecer, 
además del luteranismo, el poder del go
bierno enfrente de las tendencias oligár
quicas de la aristocracia del país, y para 
dar un sello nacional al gobierno enfren
te del rey, papista y ausente, pero legí
t imo y hereditario, había hecho decidir 
en la asamblea de Soderkóping: prime
ro, que él se encargara del gobierno has
ta el regreso del rey, quedando prohibi
das todas las comunicaciones y apela
ciones a l rey mientras éste se hallara 
fuera del país; y segundo, que las órde
nes del rey expedidas desde el extranjero 
necesitaran la aprobación del gobierno 
sueco para ser vá l idas . 

Los consejeros del reino, no queriendo 
ser meros instrumentos en manos del 
duque, se mantuvieron a favor de Segis
mundo, bajo cuya autoridad les sonreía 
un brillante porvenir, por lo cual conti
nuaron haciendo la oposición al duque. 
•Sin embargo, para sostener a éste se 
formó otro partido que decía que quería 
un solo regente y que para t a l cargo le 
bastaba el duque Carlos. 

E l rey Segismundo declaró desde Var-

(1) Y sin embargo tuvo mucho que hacer, lo 
que prueba que la tolerancia que hoy se observa 
en todos los países civilizados es efecto del pro
greso de la civilización y no de ninguna doctrina 
religiosa,—(iV. de R.) 

sovia nulas y sin n ingún valor las reso
luciones de Soderkóping y dest i tuyó al 
duque de la regencia, encargándola ex
clusivamente al consejo de los siete. En 
consecuencia de esto, decidió el duque 
Carlos poner su posición a prueba por
que, si el resultado fuese favorable, po
dría considerarse, dueño de la si tuación. 
Declaró, pues, en noviembre de 1596 que 
renunciaba al gobierno; pero que pon
dría su renuncia en manos de los esta
mentos de los cuales lo había recibido, y 
para esto convocó un nuevo parlamento 
en Arboga, a pesar también de la orden 
del rey y de las protestas del consejo del 
reino. 

A l nuevo parlamento no asistieron la 
mayor parte de los consejeros del reino 
n i tampoco la nobleza, pero tanto más 
numerosa fué por lo mismo la represen
tación de las ciudades y los campesinos; 
los dalecarlios gri taron blandiendo sus 
hachas: «te defenderemos mientras nues
tra sangre conserve su natural calor.» 

L a asamblea decretó la renovación de 
las resoluciones de Soderkóping, decla
rando que los contraventores ser ían con
siderados enemigos del reino y someti
dos con las armas, y que el que se mostra
ra tibio en la sofocación del catolicismo 
sería desterrado o encarcelado. A l mis
mo tiempo encargaron nuevamente del 
gobierno al duque, y determinaron que 
ninguna disposición del rey tuviera fuer
za si no era aprobada por el duque re
gente. 

Autorizado Carlos de esta manera, pro
cedió sin demora a ejecutar las resolu
ciones de la asamblea. Los consejeros 
que no quisieron someterse se retiraron 
del país y se refugiaron al lado de Segis
mundo. Carlos se apoderó de las ciuda
des de Elfsborg, Estegebor y Cálmar , 
cuyos habitantes se declararon con jú
bilo por él, y desde all í pasó a Finlandia, 
donde estaba el foco principal del parti
do favorable a Segismundo y donde con
tinuaba la guerra c iv i l a garrotazos. E l 
duque sometió el país y condujo prisio
neros a Estocolmo a varios nobles re
beldes. 

Pocas veces seguramente se han em
pleado medios más revolucionarios para 
salvar una monarqu ía nacional. Esta fué 
«la revolución gloriosa» de Suecia. 

Cuando el rey Segismundo vió su rei
no hereditario completamente sublevado 
contra él, regresó a Suecia en verano de 
1598, y esta vez para reconquistar el 
país con las armas; con lo cual entró el 
Norte en la lucha que había de decidir 
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la gran cuestión de la época, justamente 
cuando en el Occidente de Europa em
pezaba el arreglo político en la paz de 
Vervíns. 

E l triunfo de Segismundo habr ía sig
nificado mucho más que la unión de Po
lonia y Suecia, y que la res taurac ión del 
catolicismo en esta ú l t ima ; habr ía sido 
un triunfo t rascendenta l í s imo del pr in
cipio ultramontano en general. L a lucha 
entre las dos ramas de la familia de 
Wasa tenía, pues, gran importancia eu
ropea. 

E l duque Carlos, con sus dalecarlios y 
los hombres de Sodermánland, obtuvo 
en 25 de septiembre de 1598 junto al 
puente del r ío Estang, cerca de Linkó-
ping, una bril lante victor ia sobre la 
hueste polaca de Segismundo; victoria 
que dió por resultado el convenio de L i n -
kóping. Por este convenio Segismundo 
se obligó a deponer las armas, a licen
ciar la tropa extranjera y a someterse 
en el t é rmino de cuatro meses a l parla
mento que se convocaría; y en caso de 
proceder en sentido contrario, los suecos 
quedar ían dispensados del juramento de 
fidelidad. 

Segismundo, sin aguardar la reunión 
del parlamento, aprovechó el primer 
viento favorable para embarcarse como 
fugitivo para Dánzig , abandonando a 
los nobles que le habían permanecido 
fieles y que hab ían sido los únicos de
fensores de su corona. Entonces los sue
cos en el parlamento de L inkóp ing (ene
ro de 1599) declararon destronado al rey 
Segismundo, y en el parlamento siguien
te, que se reunió en el verano del mismo 
año en Estocolmo, nombraron al duque 
Carlos regente hereditario del reino. 

E l pueblo sueco t ras ladó, pues, en subs
tancia el poder real hereditario de la 
rama mayor de la familia Wasa a la ra
ma menor, declarándose al mismo tiem
po contra la rel igión catól ica y contra 
la unión a la Polonia papista; es decir, 
contra la solución ultramontana de la 
cuestión bál t ica . 

Desde aquel momento, faltando a Car
los sólo el t í tu lo de rey, procedió como 
único jefe del reino cuya misión era dar 
a Suecia, como hab ían hecho otros dos 
miembros de su familia antes que él, la 
forma y espír i tu de una monarquía na
cional, y reconoció, como habían reco
nocido su padre Gustavo Wasa y su 
hermano Erico, que la existencia de esta 
monarqu ía sólo podía fundarse sobre el 
dominio único de la corona. 

E a cuanto a su poder personal, no te

n ía más fundamento que el dominio ex
clusivo del luteranismo en materia de 
rel igión. Como sus antecesores, proce
dió para llegar a este fin sin considera
ción n i misericordia, despót icamente y 
sin retroceder ante n ingún acto de cruel
dad. En la raza de los Wasa había algo 
de la energía brutal de los adalides de 
las leyendas escandinavas, energía que 
faltó sólo a los dos miembros de la fa
mi l ia que hemos presentado como rene
gados indecisos de la fe protestante. 

En los tres grandes reyes de la fami
l ia Wasa del siglo x v i se manifiesta en 
ciertas ocasiones el carácter original i n 
dómito que permite compararlos con los 
bloques graní t icos y errá t icos que se 
encuentran en medio de llanos cult iva
dos de las orillas del Bált ico. Son varo
nes montaraces, de un pasado salvaje, 
que aparecen en época civilizada y refi
nada. 

A l nuevo jefe hereditario importaba 
por lo pronto acabar radicalmente con 
todas las s impat ías católicas y favora
bles a Segismundo, y tomar al propio 
tiempo venganza sangrienta en los ene
migos de Suecia y de su propia persona; 
porque a la sazón se juntaban en uno 
solo sus intereses personales y los del 
Estado. Tomó a Cálmar , donde Segis
mundo hab ía dejado ú n a guarnic ión 
suya, en cuya toma el nuevo jefe del 
reino sueco fué el primero en subir la 
escala del asalto. 

En el verano de 1599 volvió otra vez 
a Finlandia y tomó también por asalto 
las plazas de Wiborg y Abo, arrojó a los 
partidarios del rey y sometió el país . 
Sus victorias fueron seguidas de san
griento juicio; Juan Sparre, el defensor 
de Cálmar , fué decapitado con algunos 
otros nobles, y sus cabezas fueron cla
vadas encima de la puerta de la ciudad. 

Sometida Finlandia, fué muerto por 
el verdugo el hijo del gobernador Claes 
Flemming, que había fallecido poco an
tes. Oluf Gustafson Stenbock, que había 
destrozado de un t i ro el brazo del infor
tunado rey Erico, cuya guarda le estaba 
confiada, pagó su delito con la vida. Los 
consejeros del reino favorables a Segis
mundo y que habían caído en manos de 
Carlos a consecuencia de la batalla de 
Stangebró, fueron encausados, y ejecu» 
tados los principales de ellos pertene
cientes a las familias Baner, Bjelke y 
Sparre. Otros huyeron, pero sus propie
dades fueron confiscadas y sus hijos ex
cluidos para siempre del consejo del rei
no. De esta manera fué diezmada la alta 
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nobleza sueca de la manera más inexo
rable y cruel, y el consejo del reino, ba
luarte de la aristocracia, cesó de ser un 
cuerpo polít ico. 

Era de prever que Segismundo no se 
conformaría de buen grado con las reso
luciones de sus subditos, y que por lo 
contrario h a r í a cuanto pudiese por con
servar en sus sienes la corona de Suecia; 
siendo por lo mismo seguro que Suecia 
tendr ía que defender su nueva existencia 
nacional con las armas contra Segismun
do y los polacos. En efecto, estaba Se
gismundo impaciente por empezar la l u 
cha, pero los polacos correspondieron 
muy mal a su impaciencia; los Estados 
reunidos en el parlamento de Varsovia 
(marzo de 1600) declararon que no se ha
llaban en si tuación de entrar en una nue
va guerra, y sólo prometieron ayudar a l 
rey hasta donde alcanzaran sus fuerzas 
si emprendiese la guerra de su cuenta y 
riesgo. 

También salieron ilusorias las espe
ranzas que Segismundo había fundado 
en el auxilio del zar moscovita Boris 
G-odunoff, que no obstante hizo con Po
lonia una paz por veinte años cuando el 
duque Carlos rechazó con indignación 
la proposición del zar de prestarle su 
auxilio en cambio de la cesión de Esto
nia a Rusia. Sin embargo, el nuevo tra
tado de paz ruso-polaco obligaba al zar 
a auxil iar a Segismundo en su lucha 
contra Suecia, cosa muy natural, porque 
lo que convenía a Rusia era que sus dos 
adversarios se debilitasen mutuamente 
y no que uno de ellos venciera y se ro
busteciera. 

Carlos no agua rdó que Segismundo 
volviera a presentarse con las armas en 
su país . Prefirió ser el primero en atacar 
y en verano de 1600 pasó con un ejército 
respetable a Livonia, donde Estonia y 
la plaza de Reval se declararon inme
diatamente a su favor; y antes de con
cluir el año tuvo en su poder todas las 
plazas fuertes de Livonia, con cuyo mo
tivo escribió al zar: «Si en lugar de ha
cer la paz con los polacos los hubieses 
atacado por un lado mientras nosotros 
los atacamos por el otro, habr íamos ga
nado los dos un traje nuevo y no habr ías 
tenido necesidad de pedirnos nada.» 

L a invasión de Livonia exasperó a los 
polacos, que decían: «Si el duque no hu
biese atacado a Livonia, no habr ían en
sillado los polacos contra los suecos n i 
un solo caballo.» Después de grandes 
preparativos entraron los polacos en L i 
vonia, y mientras en el año siguiente 

continuaba la lucha sangrienta por la 
corona de Suecia, quedó definitivamente 
decidida esta cuestión en la Suecia pro
piamente dicha, pues en el parlamento 
de Norkoping, de 1604, los estamentos 
cedieron al duque Carlos y a sus descen
dientes la corona de Suecia, disponiendo 
al propio tiempo: que en adelante el rey 
de Suecia debiera profesar la rel igión 
dominante en el país; que perdiese su 
derecho hereditario si cambiara de rel i 
gión, si se casara con una mujer no l u 
terana o si faltara a las resoluciones 
adoptadas; y que Suecia j amás podría 
tener el mismo soberano que otro país, 
n i su soberano podría residir fuera de 
Suecia. Los suecos que mudaran de rel i 
gión perder ían sus bienes y tendr ían que 
abandonar el pa ís . 

Los estamentos enviaron al rey Segis
mundo un manifiesto, en el cual enume
raron todos los delitos que había come
tido contra su país, y se declararon so
lemnemente desligados de su juramento 
de fidelidad y obediencia, diciendo: «Que 
con el auxilio de Dios, que hasta enton
ces había dado a los suecos valor y poder 
para defenderse, se opondr ían a todos 
los esfuerzos de Segismundo para recu
perar a Suecia.» 

Quedaron, pues, separados los dos rei
nos del Norte de mayor importancia, 
gobernados por dos príncipes de la casa 
de Wasa, cada uno de los cuales profe
saba religión distinta. Faltaba decidir 
definitivamente cuál de las dos poten
cias tendr ía el dominio del Bált ico, y en 
atención a las circunstancias debería re
solverse con la cuestión de dominio la 
de la supremacía polí t ica en el Norte de 
Europa. 

Desde luego Polonia pareció tener no
table ventaja, pues justamente en el 
tiempo en que Segismundo perdía toda 
probabilidad de recuperar el trono de 
Suecia se abrieron a Polonia nuevas es
peranzas por la parte de Rusia, conmo
vida por formidables cuestiones de suce
sión. Instrumento de Segismundo y de 
los jesuítas fué J u r i i Otrepjeff, monje 
griego, que pretendía ser Demetrio, hijo 
del zar Fedor, y que en efecto fué coro
nado zar a la muerte del zar Boris G-o
dunoff (1605). Después de haber reinado 
apenas un año, mur ió de resultas de una 
conspiración por haber favorecido dema
siado a los polacos y católicos, y fué pro
clamado y coronado zar otro falso pre
tendiente, jefe de la conspiración, llama
do Vasileji Schuiski. 
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Luego se presentaron sucesivamente 
otros dos falsos pretendientes, que todos 
encontraron apoyo en el rey de Polonia, 
hasta que éste pretendió abiertamente 
agregar Rusia a Polonia, y en el año 
1610 los magnates rusos eligieron zar al 
pr íncipe Uladislao Wasa, que a la cabe
za de un ejército polaco tomó posesión 
de Moscou y se estableció en el palacio 
del K r e m l i n . Pero entonces los polacos 
y su gobierno se hicieron tan insoporta 
bles que los magnates rusos volvieron a 
sublevarse y eligieron y sentaron en el 
trono de Moscou a Miguel Romanoff, 
pariente el más inmediato de la leg í t ima 
d inas t ía antigua, y así reventaron como 
bolas de jabón todas las ilusiones pola
cas. Rusia quedó l ibre , pero durante 
bastante tiempo sufrió las consecuencias 
de tantas turbulencias, quedando por 
largo tiempo apartada de la costa del 
Bál t ico . 

Cara pagó también Polonia su ilusión 
de dominar a Rusia, porque había sacri
ficado inú t i lmen te parte de su poderío 
en las turbulencias rusas, y estaba com
pletamente dividida por sus discordias 
interiores. E l partido de Zamoiski se vió 
postergado por Segismundo, que le de
bía, sin embargo, su elevación a l trono; 
pues Segismundo dió todos los puestos 
del senado a católicos, adversarios de 
aquel partido; en aquel senado domina
ban los obispos que el rey había nom
brado bajo la influencia del Nuncio, y 
así se suscitaron dos oposiciones, una po
l í t ica y otra religiosa. 

Los del partido de Zamoiski se opusie
ron al senado y se vieron apoyados por 
los diputados de las provincias, asocián
dose también a ellos los disidentes re l i 
giosos; muchas personas se negaron a 
pagar contr ibución, se disolvieron varios 
parlamentos hasta que por fin toda la 
nobleza, unos 60,000 individuos, se jun tó 
en asamblea y citó ante su tr ibunal al 
rey y al senado. E l rey, apoyado por su 
partido y particularmente por los obis
pos, disolvió (octubre de 1606) esta asam
blea, lo que dió lugar a una violenta gue
r ra c iv i l de la cual salieron el rey y la 
Iglesia vencedores. 

Sin embargo, un solo tr iunfo de la co
rona sobre la nobleza no significaba gran 
cosa en Polonia, porque la nobleza no 
era simplemente una clase de la nación, 
sino que const i tu ía la nación misma, y 
en sus manos estaba el poder hacía ya 
mucho tiempo. Sobre todo desde la ex
t inción de la d inas t ía de los Jagellones 
(1572), cuando Polonia fué declarada 

formalmente monarqu ía electiva, la no
bleza era señora absoluta del país , pues 
que el rey, elegido por todos los nobles 
que ten ían derechos absolutamente igua
les, no era m á s que un funcionario nom
brado por la nobleza, la cual a cada nue
va elección de rey arrebataba a la coro
na más y m á s privilegios por medio de 
los pacta conventa hasta que la corona 
y su representante quedaron rebajados a 
meros juguetes de los magnates. 

Esta organización de Polonia tan pr i 
mi t i va era en el fondo la misma que en 
Alemania; sólo que los príncipes, mag
nates y señores alemanes se sobrepusie
ron por una causa u otra a sus intereses 
particulares, mientras la nobleza polaca 
quedó completamente encerrada en la 
esfera de los intereses de sus individuos. 
De este modo, mientras los magnates 
robustecían su poder en Polonia, perdía 
este reino su carác ter de entidad polí t i
ca. En Alemania los señores grandes y 
pequeños que dependían directamente 
del Imperio eran los representantes de 
éste amanera de una confederación; pero 
en Polonia componían el reino todos los 
nobles grandes y pequeños desde los due
ños de dilatados territorios hasta los no
bles pobres que apenas poseían una mala 
choza. 

L a corona hubiera debido aplicarse a 
levantar las capas inferiores de la socie
dad para darles el carác te r de miembros 
de la nación, en lugar del que ten ían de 
meros siervos, o a lo más extranjeros, y 
reuniendo a estas clases en estamentos, 
habr ía podido fundarse en Polonia una 
nación polí t ica y la corona elevarse por 
encima de la anarqu ía de la nobleza; mas 
para esto no tuvieron los reyes de Polo
nia, y mucho menos el rey Segismundo, 
n i energía, n i voluntad, n i poder. Así 
sucedió que las ciudades inermes estaban 
a la merced de la nobleza arbitraria; su 
comercio, industria y prosperidad dismi
nuyeron ráp idamente , perdieron su ju 
risdicción, y el elemento a lemán se ret i 
ró de ellas cada vez m á s . 

L a población rura l , cuya si tuación 
era entonces tan lamentable en toda Eu
ropa, se hallaba en Polonia en condicio
nes ún icamente aplicables a irraciona
les. Para el campesino no había n i rey 
n i reino de Polonia; no había m á s auto
ridad que el noble de su aldea o en su 
lugar su administrador o arrendatario. 
E l campesino polaco era un esclavo ab
yecto, y como los esclavos nunca tienen 
patria y son siempre cosmopolitas, care
cía de todo sentimiento nacional. 
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A l cáncer de la nobleza se agregó en 
el reino de Polonia el cáncer de los je 
suí tas , que conmovió los cimientos de 
la fuerza nacional, y con la abolición de 
la tolerancia religiosa quedó entregada 
toda la nación a la Iglesia y clero cató
licos. 

A l principio de la época de cuya bis 
toria tratamos, Polonia y España eran 
los dos Estados más poderosos de Euro
pa: el uno en el Nordeste y el otro en el 
Sudoeste. Ambos Estados se encargaron 
de la misión de hacer triunfar el catoli
cismo, y cumpliendo esta misión ambos 
empezaron a bajar de su altura para caer 
irremisiblemente en la decadencia, de la 
cual basta abora no han podido levan
tarse (1). 

Otra cosa muy distinta sucedió con 
Suecia, que hasta muy entrada en el año 
1611 disfrutó del gobierno duro y despó
tico, pero benéfico, de su rey Carlos I X . 
Mientras Segismundo apuró el vigor de 
Polonia en proyectos estériles de con
quista sin detener por otro lado la deca
dencia interior, Carlos empleó su acti
vidad principal en el desenvolvimiento 
interior de su reino, que apenas fundado 
había sido presa de un constante desgo
bierno y que recibió en realidad sólo de 
Carlos Í X los primeros beneficios de un 
verdadero orden social y político. Este 
soberano restableció la corona a la cabe
za del país y salvó a Suecia del desgo
bierno y anarqu ía de la nobleza que de
voraba a Polonia, oponiéndose sin con
sideración n i misericordia a todas las 
tentativas de la aristocracia para exten
der su poder polí t ico. 

A l querer redactar por escrito el dere
cho público y la const i tución del reino 
sueco, hizo pedazos el rey el proyecto 
formado por el consejo del reino, porque 
se decía en dicho proyecto que el rey 
tendr ía obligación de cumplir y obede
cer cuanto el consejo juzgase ú t i l a la 
corona y al reino. No se llegó, pues, a 
adoptar una consti tución escrita, pero 
Carlos tuvo bastante energía y poder 
para aplicar las disposiciones más impor
tantes de la const i tución proyectada (2). 

Organizó toda la adminis t rac ión inte-

(1) La intolerancia religiosa era un mal graví
simo, según el autor, en Polonia, pero era un bien 
inapreciable en Suecia.—(N. de R.) 

(2) Si la intolerancia religiosa hubiera sido la 
causa exclusiva de la decadencia de Polonia y 
España, todas las naciones de Europa y singular
mente Inglaterra y Suecia hubieran decaído, por
que todas fueron en su tiempo intolerantes, 

(iV. de R.) 

rior, nombrando para ella funcionarios 
dependientes inmediatamente de la co
rona, dando así a su país una organiza
ción política como no la tenía entonces 
n ingún otro país de Europa. Quedó su
primida toda la in t rus ión de los grandes 
feudatarios del reino en el gobierno del 
país, privando así a la nobleza de su ju 
risdicción particular, y la clase media y 
labradora, admitidas en el gobierno y 
adminis t rac ión , fueron las columnas 
principales de la nueva monarqu ía sue
ca. E l rey fijó t ambién el orden en la 
Iglesia según su convicción personal, 
dándole por base la confesión de Augs-
burgo y el catecismo de Heidelberg. Me
joró la adminis t rac ión de justicia y or
ganizó de nuevo la ley de sucesión en los 
territorios feudales, el servicio mi l i t a r 
y el ejército. 

Tampoco descuidó el fomento de la 
prosperidad material de su país , y gra
cias a su solicitud el comercio y la in 
dustria, en especial la minera, tomaron 
un vuelo asombroso; fundó nuevas ciu
dades y las existentes prosperaron ráp i 
damente. En varios de sus trabajos en
contró ya adelantado mucho por su pa
dre, pero en otros realizó ideas nuevas 
hijas de su genio propio, de su amor pa
tr io y de su voluntad férrea, sin olvidar 
al propio tiempo que quedaba por sol
ventar la gran cuestión del Norte rela
t iva a l dominio del Bál t ico . En esta 
cuestión la posición de Suecia era cada 
vez más difícil, a medida que el Estado 
se hacía más independiente y más pode
roso. 

Era necesario estar siempre en situa
ción de defender con las armas la posi
ción polí t ica que Suecia había conquis
tado en el siglo x v i , respecto de lo cual 
dijo Carlos I X en cierta ocasión: «Los 
suecos tienen tres vecinos: los dinamar
queses, los polacos y los rusos. Con los 
dinamarqueses podemos v i v i r en paz, si 
les cedemos el escudo de armas que po
see Suecia leg í t imamente , es decir, las 
tres coronas y lo que poseemos desde 
antiguo en Laponia; si les permitimos 
el libre comercio en nuestros distritos 
mineros, y no hablamos más de las i n 
justicias que nos han hecho desde la paz 
de Stettin. 

»Con los polacos podemos v i v i r en paz 
inmediatamente, devolviéndoles a Per-
nau y Dorpat y dejando el punto prin
cipal sin resolver, si bien hay que tener 
en cuenta lo que podría acaso ganar Sue
cia con esto. Con los rusos podemos v i 
v i r también en buena armonía , si les ce-
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demós a Narva, Reval y Viborg. Con 
esto dura r í a la paz lo que pudiese.» 

Con Polonia tuvo el rey Carlos que 
continuar la lucha; con Dinamarca en
t ró en guerra al fin de su vida, y con 
Rusia tuvo también guerra otra vez. 
Hasta más allá de Europa se extendie
ron sus planes, al idear la formación de 
una grande alianza contra el papado y 
contra la casa de Habsburgo, porque la 
cuestión del Norte le pareció una parte 
del gran movimiento político de su épo
ca. En 1599 propuso a la reina Isabel de 
Inglaterra la formación de una gran 
alianza del Norte, ya que esta reina te
n ía un proyecto análogo contra la polí
tica de España y Polonia; con Enrique I V 
de Francia entabló negociaciones confi
denciales; ent ró en relaciones amistosas 
con el pr íncipe elector Federico V del 
Palatinado y con el landgrave Mauricio 
de Hesse, y excitó a los insurrectos ho
landeses, antes que decidieran su tregua 
con España , «a oponerse a la supersti
ción papista y a la ambición española,» 

atendido que esto interesaba a todas las 
potencias, ofreciéndoles el auxilio de 
fuerza armada para el caso de que conti
nuaran su lucha contra España . 

Carlos I X tuvo la sagacidad penetran
te de los grandes políticos que abarcan 
y dominan lo presente, y cuya mirada 
penetra en la obscuridad del porvenir. 
H a b í a puesto la Suecia a la altura de 
hacer un papel decisivo en adelante. No 
vió en la Dinamarca protestante n i en 
la Rusia c ismát ica griega al enemigo 
que convenía vencer en primer lugar, 
sino en la Polonia, la potencia papista 
del Norte de Europa, emparentada con 
la casa de Habsburgo, con la cual la 
un ían además intereses comunes a am
bas potencias. En resumen, Carlos I X 
comprendió que la misión europea de 
Suecia era oponerse a la corriente póla-
co-habsburgo-ultramontana. L a realiza
ción de esta misión dejó a su hijo G-us-
tavo Adolfo diciendo, después de poner 
su mano sobre la cabeza del joven here
dero del trono: nlle faciet (éste lo hará).» 

TOMO X X I I I 23 



P A R T E C U A R T A 

A V A N C E D E L U L T R A M O N T A N I S M O E N A L E M A N I A 

C A P I T U L O PRIMERO 

L A INVASIÓN D E L O S J E S U Í T A S 

Volvamos ahora la vista a nuestra pa
t r ia alemana. 

Alemania se hallaba con su organiza
ción política completamente paralizada, 
y como colectividad nacional completa
mente muda e indiferente entre los dos 
grandes movimientos que en la según 
da mitad del siglo x v i agitaban la Eu 
ropa, a saber: entre la lucha en la Euro
pa occidental por la supremacía españo
la, y en el Norte por el dominio del Bál
tico. Mientras el peligro avanzaba hacia 
ella desde el Este y el Oeste, dividióse la 
Alemania, cada vez más en rivalidades 
dinás t icas y territoriales y en discor
dias religiosas, entre tres religiones. 

Durante a lgún tiempo pareció estar 
destinada Alemania a ser el baluarte y 
castillo fuerte de la fe protestante en el 
corazón de Europa, como era ya la cuna 
de esta fe. Hal lábase , como hemos vis
to, en el mejor camino para expulsar to
dos los elementos católico-romanos y 
abandonar completamente al papado. 
L a doctrina catól ica romana fué per
diendo continuamente representantes y 
propagadores, haciéndose para los ale
manes cada día más exótica y teniendo 
cada vez menos aficionados inteligentes. 

En las clases católicas dominaba la 
tendencia a hacerse protestantes, y el 
clero, cuya misión hubiera sido oponer
se a esta tendencia, se conservó indife
rente a la doctrina católica y a los pre
ceptos de la Iglesia antigua. Muchos 
clérigos católicos v iv ían en el concubi
nato o estaban casados secretamente. 
Este era ya motivo bastante para que 
Ignacio de Loyola fijara la vista prefe
rentemente en Alemania, en la cual vió 
el teatro m á s principal para la lucha 
contra el protestantismo, al mismo tiem

po que no se le ocultaba que en ninguna 
otra parte había de ser la lucha m á s 
ruda n i más dudoso el éxito. Por eso jus
tamente se resolvió a emprender esta 
lucha, pues las dificultades no le asus
taron. 

Es asombroso observar los medios y 
caminos que supieron encontrar los je
suí tas con su astucia de serpiente para 
introducirse donde les convenía estable
cerse y donde podían esperar el mayor 
éxito. Para penetrar en Alemania no 
predicaron las crueldades que la Inqui 
sición empleaba en los países del Medi
terráneo, n i tampoco se valieron de la 
demagogia provocadora que había sus
citado en la Europa occidental revolu
ciones sangrientas y asesinatos: se pre
sentaron con celo honroso por la salva
ción de las almas y la civilización intelec
tual . Aquellos extranjeros procedentes 
de I ta l ia , de España y de Flandes se 
mostraron en Alemania en extremo hu
mildes y modestos, aprendiendo con mu
cho trabajo los rudimentos del idioma. 
Se introdujeron sin ruido, poco a poco, 
casi sin llamar la atención, pidiendo 
sólo albergue, medios de existencia mo
destísimos y permiso para enseñar y 
profesar la cura de almas. Con sólo ser 
tolerados, se mostraron contentos. 

Apenas fué confirmada su Sociedad 
por el Papa, se presentaron en Alema
nia cuando se extendía por toda ella el 
movimiento de reforma. Primero se pre
sentó uno, luego dos y, finalmente, gran
des muchedumbres. Pedro Le Eévre y 
Claudio Le Jay, saboyanos, y el español 
Bobadilla fueron los primeros jesuí tas 
que entraron en Alemania, como com
pañeros del legado pontificio enviado a 
asistir a los parlamentos y discusiones 
religiosas de 1540 y 1541. Se mantuvie
ron enteramente reservados, observando 
únicamente , sondeando la si tuación y 
el espír i tu público, y procurando muy 
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cautelosamente conquistar a algunos va
rones notables e importantes como Co-
cleo y G-rópper. Sobre todo trataron de 
relacionarse con los obispos, y fueron 
bien recibidos por aquellos que eran más 
adictos a Roma y que se encontraban en 
si tuación más precaria. 

E l primero que se entregó completa
mente a ellos fué el cardenal Otón de 
Truchsess, obispo de Augsburgo, que en 
el concilio de 1546 se hizo representar 
ya por jesuí tas . También el cardenal A l 
berto, arzobispo de Maguncia, gran pro
tector en su juventud de los estudios 
humanistas, se hizo en su vejez gran 
amigo de los jesuí tas . 

Más importante triunfo fué el que al
canzaron captándose el favor de los dos 
príncipes m á s poderosos que habían per
manecido fieles a la rel igión antigua, a 
saber: el rey (1) Fernando de Austria y 
el duque de Baviera Guillermo l Y , que 
veían con espanto como, a pesar de las 
medidas m á s brutales, el catolicismo 
iba perdiendo continuamente adeptos 
en sus territorios, y que los estamentos, 
en su mayor parte protestantes, al ac
ceder a las exigencias de su soberano 
pedían en cambio concesiones religiosas. 
Estos soberanos comprendían que su 
clero, desmoralizado e ignorante, era la 
causa principal de la deserción de sus 
subditos de las Iglesias católicas, y que, 
por consiguiente, era del todo incapaz 
de detener ta l deserción. Por lo mismo 
saludaron con júbilo la llegada de los 
jesuí tas que pedían una disciplina más 
r íg ida del clero y que se ofrecieron a 
formar un núcleo de sacerdotes más ins
truidos y más morales. 

Por lo pronto las relaciones que enta
blaron fueron principalmente persona
les, como lo eran también las que tuvie
ron con los soberanos de Austria y de 
Baviera; porque aquellos extranjeros, 
tan astutos como respetables, tan devo
tos como de principios sólidos y fijos, 
tan contentadizos personalmente como 
llenos de celo por la causa a la cual se 
hab ían dedicado, eran muy bien vistos 
en las cortes, y los soberanos los colma
ron de distinciones para que no los aban
donasen. Así fué que el rey Fernando y 
el duque Guillermo les ofrecían canon
jías y mitras; pero ellos, fieles a los es
tatutos de su Orden, no aceptaron nin
guna dist inción personal que les hubiese 
ligado a un terr i torio determinado. 

(1) Es decir, rey de Romanos, heredero de la 
corona imperial. - {JV, de R.) 

Lo que querían era fundar estableci
mientos permanentes provistos de ren
tas para la Orden, y no se los dieron al 
principio n i los señores territoriales n i 
los soberanos eclesiásticos. Así fué que 
desde su primera aparición en Alema
nia pasaron cerca de diez años una vida 
más ambulante y precaria que fija. Iban 
y venían, pero dejando siempre en todas 
partes rastros de su trabajo; y así Ale
mania quedó imperceptiblemente inficio
nada de la ponzoña jesuítica (2). 

Con el tiempo alcanzaron su objeto. 
Es digno de notarse que empezaron la 
lucha contra el espír i tu protestante en 
el terreno en que este espír i tu era m á s 
fuerte, a saber: en el de la enseñanza e 
instrucción. Donde primero conquista
ron terreno sólido fué en las universida
des que estaban en primera fila en el 
movimiento protestante; así los encon
tramos primero trabajando en Ingols-
tadt, la única universidad, considerable 
alemana en la cual dominaba todavía la 
tendencia católica antigua, si bien es 
verdad que esta universidad había de
caído mucho, pues por el año 1545 no 
había en ella más que un catedrát ico de 
teología , y cuando mur ió Juan Eck 
(1543), el antiguo adversario de Lutero, 
quedó la teología sin ca tedrá t ico . 

A poco de haber muerto Eck, llegó Le 
Jay a aquella universidad y se encargó 
de aquella cátedra vacante; pero al cabo 
de poco tiempo se ret i ró, y entonces vol
vió el duque Guillermo a solicitar su re
greso, a lo cual accedió Loyola dándole 
además de su propio impulso dos cole
gas notables. Salmerón y el joven Pedro 
Canisio de Nimega (Gueldres). Estos lle
garon a Ingolstadt poco antes de morir 
el duque (1549), y luego empezaron sus 
trabajos con los mejores resultados, pues 
Canisio consiguió ganar el afecto perso
nal de una mul t i tud de estudiantes, y 
por mediación de su protector el obispo 
de Eichstadt (canciller de la universi
dad) consiguió ser elegido rector de la 
corporación. Todo marchó perfectamen
te; la universidad estaba a punto de ser 
transformada en sentido jesuí ta , y se 
había prometido a los jesuítas el esta
blecimiento de un colegio propio, cuan
do murió el duque. 

Esto volvió a alejar a los devotos pa
dres del fruto de sus trabajos que esta
ban ya a punto de coger. E l duque Gui-

(2) La ponzoña que consistía en educar y mo
ralizar al clero con astucia de serpiente, como dice 
el autor.—(JV, de £ , ) 
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l lermo había sido católico r íg ido y amigo 
de los jesuítas, y perseguía la nueva doc
t r ina reformada hasta por medios bru
tales; pero su hijo y sucesor, Alberto V , 
se inclinaba a la tolerancia y le gustaban 
poco, según decía, los «curas españoles.» 
Canisio entonces con astucia refinada 
aprovechó la circunstancia de haberse 
distinguido el nuevo duque en la reali
zación del convenio de Passau y del es
tablecimiento de la paz religiosa de Augs-
burgo, para hacerle presente que esta 
conducta no podr ía menos de hacerle en 
Roma sospechoso de herejía oculta, y 
que no había mejor medio para librarse 
de semejante sospecha que favorecer a 
la Orden de J e s ú s . 

Estas consideraciones produjeron el 
resultado apetecido, y en el año 1555 
fundó el duque en Ingolstadt un colegio 
de jesuítas, dotándole de abundantes re
cursos. Entonces volvieron los padres al 
año siguiente a aquella ciudad, donde 
se hicieron al fin dueños de la universi
dad valiéndose de las intrigas, disputas 
y otros medios que empleaban en todas 
las universidades en las cuales se les ad
mi t í a . Entonces se acabaron la libertad 
académica, la de enseñanza y de estu
dios; pues la universidad fué rebajada 
enteramente al nivel de un estableci
miento jesuítico de instrucción. Ingols
tadt se hizo un centro del jesuitismo, 
desde el cual éste extendió sus redes so
bre toda Alemania, porque esta carcoma 
se introduce por todas partes (1). 

En el año siguiente se proyectó la fun
dación de colegios de jesuí tas en las tres 
ciudades principales de Baviera: Mu
nich, Landshut y Straubing; en 1559 se 
fundó el segundo colegio en Baviera 
(Munich); y entre 1570 y 1580 fué esta
blecido el tercero en Landshut. Con la 
prác t ica de la enseñanza y con la pro
paganda refinada de los jesuítas, sus es
tablecimientos florecieron ráp idamente , 
al paso que iban quedando desiertas las 
escuelas de los poetas. Entretanto los 
jesuítas consiguieron establecerse tam
bién en Austria, si bien al l í el terreno 
no les era tan favorable como en Bavie
ra, país en el fondo todavía católico-ro
mano, mientras en Austria la nobleza y 
el pueblo eran en su mayor parte afec
tos a la religión nueva. 

Los estamentos poseían en la mayor 
parte del país escuelas de comarca con 

(1) Estas y otras calificaciones que hace el au
tor prueban el fanatismo del sectario, no la im
parcialidad del historiador. - (iV". de R.) 

carácter enteramente protestante, mien- • 
tras que el clero católico era digno ^e-' 
trato del clero bávaro en lo ignorante y ' 
vicioso. En Austria sólo faltaba que el 
soberano hubiese querido para estable
cer una iglesia aus t r íaca-nacional ; mas 
como el rey Fernando estaba completa
mente bajo la influencia del jesuí ta Le 
Jay, no pensó siquiera en semejante cosa; 
y muy al contrario, aparecieron en Vie-
na en la primavera de 1551, llamados 
por él, una docena de padres jesuítas ex
tranjeros, a los cuales dió Fernando co
mo morada provisional el convento de 
dominicos abandonado, donde los pa
dres instalaron en seguida un estableci
miento de segunda enseñanza. 

De esta manera se fundó la primera 
colonia de jesuítas en terri torio aust r ía
co, cuyo rector fué Le Jay. Cuando éste 
murió al año siguiente, Fernando consi
guió que ocupara el puesto del difunto 
el padre Canisio, el cual obtuvo, como 
en Baviera, resultados igualmente b r i 
llantes para el jesuitismo y la propagan
da ultramontana. Fernando, dominado 
enteramente por Canisio, cedió a la co
lonia jesuíta el hermoso convento de los 
carmelitas de Yiena, que estaba desha
bitado, a fin de que en él estableciesen 
su colegio, dotándole con una renta 
anual de 12,000 florines. Dos años des
pués les cedió (1558) dos cá tedras en la 
universidad de Viena, y permit ió a Ca
nisio transformar completamente la uni
versidad. 

A medida que los jesuí tas se fueron 
estableciendo más y más sólidamente en 
Viena, fundaron institutos destinados a 
educar a la juventud del país en su espí
r i t u e interés , entre ellos un colegio de 
internos para mantener estudiantes pen
sionistas, un seminario para estudiantes 
de teología pobres y un instituto para 
educar jóvenes nobles. Fueron entonces 
vanas todas las protestas de la univer
sidad y todas sus apelaciones a sus esta
tutos y privilegios, a su derecho de 
permitir e inspeccionar todas las escue
las; inúti les fueron también sus prohibi
ciones de frecuentar las escuelas de je
suí tas , e inú t i l que la universidad no 
reconociera los grados conferidos en és
tas, porque los jesuítas ten ían de su par
te el éxito y la protección del soberano. 

Desde Viena extendiéronse los jesuí tas 
a Bohemia, y en el año 1555 se estable
cieron en el convento de dominicos de 
Praga, que les había cedido Fernando a 
ruegos de Canisio, y fundaron en él otro 
colegio que al cabo de algunos años , 
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en 1562, convirtieron en academia rica 
mente dotada para los estudios teológi
cos y filosóficos. Esta inst i tución no tar
dó en conceder grados académicos a 
despecho de todas las protestas de la 
universidad de la capital de Bohemia, 
que estaba principalmente en manos de 
protestantes y calixtinos. 

También lograron poner el pie en el 
T i ro l y en H u n g r í a , debiendo a la i n 
fluencia de Canisio que el rey Fernando 
les permitiera en el año 1561 fundar co 
legios en Tyrnau e Innsbruck dotados 
liberalmente por el soberano. Bajo el 
reinado de Maximiliano I I fueron me
nores los progresos de los jesuítas en los 
territorios austr íacos, no tanto porque 
este soberano se inclinó temporalmente 
a l protestantismo, sino porque no que
r ía indisponerse con n i n g ú n partido. 
Esto no le impidió resistir a la animosi
dad de los estamentos contra los jesuítas 
y a la petición que le dirigieron en 1566 
para que les expulsara, solicitud a la 
cual contestó el soberano que éste era 
asunto del Papa, mientras a él le tocaba 
combatir a los turcos. 

Sin embargo, adoptó varias disposi
ciones para l imi ta r la extensión de los 
trabajos jesuíticos, e hizo varias conce
siones a la oposición luterana de los es
tamentos, permitiendo en el parlamen
to de la baja Austria del año 1568, a los 
señores y caballeros, el libre ejercicio de 
la confesión de Augsburgo en sus casti
llos y haciendas. No perdieron tampoco 
por esto los jesuítas, porque en el reina
do de este soberano penetraron en la 
Moravia y abrieron en Olmutz un cole
gio de segunda enseñanza, que pocos 
años después (en 1573) fué elevado a uni
versidad. 

Más brillante fué la posición de los 
jesuí tas bajo el gobierno del emperador 
Eodulfo I I , que, educado por ellos en 
España , estuvo enteramente bajo su in 
fluencia y muy particularmente bajo la 
del padre Lorenzo Magius, jefe de la 
provincia jesuíta de Austr ia . Este sobe
rano, apenas hubo empezado su reinado 
(en 1528), prohibió la libertad de cultos 
en las ciudades aus t r íacas dependientes 
directamente de él, y favoreció a los je
suí tas de todas las maneras posibles: les 
donó a perpetuidad el convento de San
ta Ana en Viena con todas sus posesio
nes; les concedió una iglesia también en 
propiedad, facilitó el establecimiento 
(1581) de un colegio en Bruna en Mora
via, y permi t ió que se estableciesen en 
Silesia y Glatz. En el año 1586 volvie

ron a H u n g r í a , país que hab ían tenido 
que abandonar veinte años antes. 

E l tercer núcleo en Alemania de la 
actividad de los jesuítas fué la ciudad 
de Colonia, una de las primeras ciuda
des alemanas, en la cual procuraron es
tablecerse. All í fué donde Canisio, jo
ven todavía , y que había ingresado poco 
tiempo antes en la Orden, mostró su 
celo y valor oponiéndose a las tenden
cias reformistas del arzobispo Hermann 
de Wied. Como prueba de lo mucho que 
interesaba a la Orden establecerse en 
aquella capital arzobispal, que ejercía 
g rand í s ima influencia en todo el Noroes
te de Alemania y en los Países Bajos, 
diremos que Pedro Le Févre escribió 
desde España que prefería saber que sus 
compañeros estaban muertos de hambre 
en Colonia, que a sus anchas y regala
dos en cualquier otra parte. 

Exis t ía en la ciudad un elemento ro
busto protestante que había sido favore
cido por el arzobispo citado y que tam
bién se mantuvo después de su caída y 
se desarrolló todavía sin ser molestado 
por los católicos; pero en general predo
minaba en esta antigua ciudad y colonia 
romana el afecto a Homa, y no fué sólo 
una simple frase el lema del sello de la 
ciudad de Colonia que la designaba co
mo hija fiel de la Iglesia romana (sanc-
ta Colonia Dei gratia Romana Ecclesia 
fidelis filia). Sin embargo, a pesar del 
carác ter católico-romano de la ciudad y 
a pesar de los esfuerzos de los jesuí tas , 
no lograron éstos establecerse sólida
mente en ella n i lo consiguió el padre 
Leonardo de Lovaina: porque el consejo 
municipal, que no quer ía aumentar el 
número de las órdenes religiosas en la 
ciudad, los vecinos y la universidad, 
aunque católicos, no se mostraron favo
rables a los jesuítas, en los cuales sólo 
vieron extranjeros, intrusos y perturba
dores de la paz. 

Así la animadvers ión creció hasta es
tal lar en un verdadero mot ín , que les 
obligó (1552) a despedir a todos sus 
alumnos. No por esto abandonaron su 
propósito, y la suerte les protegió. Jaco-
bo Leichius, regente de una de las becas 
pertenecientes a la universidad, se ha
bía casado a pesar de ser sacerdote, y se 
había hecho también sospechoso de ten- . 
dencias luteranas, lo cual dió lugar a 
una contienda entre él y la universidad, 
que concluyó con perder la universidad 
el derecho de proveer las becas. Enton
ces llegaron enviados por Loyola varios 
jesuítas a Colonia, entre ellos los fia-
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meneos Enrique Dionisio y Francisco 
Cóster, y principalmente Juan de E-eidt, 
hijo de Colonia y de familia patricia, 
que había ingresado en la Orden por los 
cuidados del padre Leonardo y había ido 
a Roma para concluir al l í sus estudios. 
A este hijo de patricios, joven de gran 
talento y de posición distinguida en su 
ciudad, graduado en su universidad, el 
consejo universitario, a instancia de sus 
parientes, encargó por dos años, por v ía 
de ensayo, la regencia de las becas en 
cambio de la promesa de no hacer pro
paganda en favor de la Orden de Jesús 
y de no faltar a los estatutos de la uni
versidad. 

Este fué el origen de la beca de los je
suí tas en Colonia, y aunque desde enton
ces estuvieron en continuas colisiones 
con otros establecimientos públicos de 
segunda enseñanza, y aun de particula
res, porque les llevaban los alumnos; y 
a pesar de ponerse en contraposición con 
el consejo universitario, porque al esta
blecer su colegio de segunda enseñanza 
no atendieron a las disposiciones y esta
tutos de la universidad, sino únicamen
te a las reglas de su propia Orden, no 
fué ya posible hacerles abandonar la 
casa que habían alquilado, n i expulsar
les tampoco de la universidad. Se t i tu la
ban regentes y profesores de la Sociedad 
de Jesús , y sólo hacia fines del siglo die
ron el nombre de colegio a su instituto 
de enseñanza. 

E l padre Beidt l lamó continuamente 
nuevos colegas a Colonia, y gracias a él 
concentraron en sus manos la instruc
ción, hasta que finalmente se les dió la 
dirección superior de toda la enseñanza 
de la ciudad. Además les fué confiado un 
número regular de púlpi tos , y en el 
año 1558 el arzobispo Juan Gerardo de 
Mansfeld les encargó el sermón de la 
m a ñ a n a en la catedral. 

Desde Colonia se extendieron por la 
cuenca del R in ; en los años 1560 y 1561 
fundaron colegios suyos en Tréveris y 
Maguncia con auxilio de los arzobispos 
de aquellas capitales, y no pasó mucho 
tiempo sin que les fuesen confiadas al
gunas cátedras en la universidad de 
Maguncia. En Espira entraron en 1570 
llamados por el cabildo de la catedral 
con gran disgusto de la municipalidad, 
que prohibió a los hijos de los vecinos la 
asistencia a sus aulas. 

También consiguieron la dirección del 
establecimiento de enseñanza del clero 
católico, fundado en 1549 por el obispo 
Otón Truchsess de Augsburgo en D i l l i n -

gen, residencia habitual de este prelado. 
Era el obispo Otón gran admirador de la 
Sociedad de Jesús , y fundó para ella en 
la citada ciudad un colegio de enseñan
za l iberal ís imamente dotado, el cual fué 
elevado en 1554 a universidad. Hab ían , 
pues, conseguido los jesuítas en pocos 
años posiciones impor t an t í s imas , desde 
las cuales continuaron sus esfuerzos 
para extender su influencia cada vez 
más lejos, y tanto fué su éxito que muy 
temprano pudieron formar de Alemania 
una provincia en su división geográfica 
especial, de la cual fué nombrado Cani-
sio primer jefe. 

No empezaron inmediatamente la l u 
cha abierta contra el protestantismo; 
pues su primer cuidado fué salvar y con
servar los reducidos restos del catolicis
mo en Alemania, reanimar el espír i tu 
católico, casi completamente aniquila
do, y crear un clero apto. Esto era ya 
una misión dificilísima; pero los jesuí tas 
la emprendieron sin amilaliarse y sin 
precipitarse porque poseían en grado 
asombroso la fe en su éxito final y la 
v i r tud de la paciencia. Cuando llegaron 
a Alemania encontraron toda la ins
trucción completamente protestante. 

Los soberanos y ciudades libres pro
testantes y hasta los condes rivalizaron 
en fundar establecimientos de enseñanza 
superior, de los cuales muchos llegaron 
a ser universidades en el transcurso del 
tiempo. En estos establecimientos, visi
tados frecuentemente por las autorida
des que velaban por la moralidad, reci
bía el clero protestante su instrucción 
formando contraste con el clero católi
co, ignorante e inmoral . Mas, por los es
fuerzos de Canisio principalmente, se es
tableció en contra de la enseñanza pro
testante la jesuítica, cuyo fundador fué 
en verdad el mismo Canisio. 

Fué una enseñanza que disponía de 
profesores aptos y de medios exteriores 
y seguía un plan perfectamente medita
do; y así fueron sus resultados rápidos y 
crecientes. Hubo rivalidad én t r e l a s uni
versidades jesuíticas y las protestantes, 
cuya fama estaba ya establecida; y el 
éxito inmenso que había obtenido el ca
tecismo luterano indujo a Canisio a com
poner otro catecismo de la religión cató
lica, que dió a la enseñanza religiosa 
católica el cimiento necesario y que has
ta hoy ha continuado dando buenos re
sultados análogos a los obtenidos por el 
trabajo de Lutero. 

En fin, nació en Alemania la educa
ción ultramontana, se reanimó la reli-
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giosidad católica y se formó un clero 
católico-romano instruido y moral. Es
tos fueron los primeros y grandes resul
tados que alcanzaron los sacerdotes ex
tranjeros que entraron en Alemania con 
su const i tución y doctrina perfectamen
te determinadas, cuyo buen éxito fué fa
cilitado por las discordias entre los pro
testantes, entre los pr íncipes y sus Esta
dos y por los elementos indolentes y 
logreros luteranos. También contribuye
ron a este éxito otras causas, sin las cua
les el ultramontanismo jamás habr ía 
podido emprender la lucha abierta con
tra el protestantismo, n i menos habr ía 
podido lisonjearse con la esperanza de 
tr iunfar. 

Los jesuí tas llegaron a Alemania co
mo misioneros del ultramontanismo y 
se introdujeron lenta, pero seguramen
te, encontrando siempre nuevos asideros 
para sembrar la confusión y destruir la 
cohesión del espír i tu protestante de Ale
mania. Para detener sus trabajos de 
zapa habr í an sido necesarias la mayor 
humildad y la más ín t ima concordia en
tre los alemanes y en particular entre 
los protestantes; pero entre éstos era 
cada día mayor la división. 

Lázaro de Schwendi escribió (en su 
dictamen de 1574): «Además (el Papa) 
ocúpase sin cesar en introducir la d iv i 
sión y an imadvers ión entre los católicos 
y luteranos del Imperio, sirviéndose de 
los jesuítas como instrumentos ponzoño
sos que se introducen en todas partes 
donde conviene poner en lucha los 
ánimos.» 

C A P I T U L O I I 

L A S P R I M E R A S R E S T A U R A C I O N E S 

Por lo pronto nada sufrieron las rela
ciones públicas por el efecto del veneno 
que el jesuitismo infiltró en las concien
cias alemanas. E l partido protestante 
conservó su predominio y procuró sacar 
todas las ventajas de su posición opo
niéndose a las disposiciones de la paz 
religiosa que no le eran favorables o 
prescindiendo completamente de ellas; 
resultando de esto que, a pesar de la re
serva eclesiástica, hasta el año 1566 los 
obispados de la Alemania del Norte si
tuados a la derecha del Wéser cayeron 
en manos protestantes, exceptuando úni 
camente Hildesheim. 

A l mismo tiempo se introdujo en un 
gran número de ciudades libres la rel i 
g ión protestante, y los soberanos que la 

profesaban apelaron a su derecho de re
forma y continuaron confiscando los 
bienes eclesiásticos que estaban bajo su 
soberanía, sin hacer escrupulosa diferen-
cia entre los conventos, abadías , iglesias 
y catedrales de sus dominios, y los que 
se hallaban bajo la dependencia de otros 
soberanos, n i hacer mucho caso- de las 
protestas de éstos, n i de los mandatos y 
exhortaciones imperiales. 

Mas de al l í no pasaron los protestan
tes (1), sin embargo de ser muy natural 
negar la validez de las disposiciones de 
la paz religiosa y solicitar en lugar de 
ellas otras disposiciones más conformes 
con la s i tuación de las cosas, esto es, en 
lugar de la paz religiosa, una ley nueva 
y mejor. Los magnates protestantes se 
l imi taron en los parlamentos a protestar 
siempre contra la reserva eclesiástica y 
contra otros ar t ículos de la paz que no 
les eran favorables, y en lugar de pedir 
la legalización de los administradores 
protestantes de obispados y su admis ión 
a los parlamentos, y exigir la autoriza
ción formal para las ciudades libres de 
adoptar el culto protestante y de reco
nocer la confiscación de los bienes ecle
siásticos por los soberanos territoriales, 
casi ninguno de los miembros del Impe
rio pensó en reformar la const i tución 
como indicaba en su resumen el parla
mento de 1555. 

Durante los primeros veinte años que 
siguieron a este parlamento los católi
cos tuvieron que dejar hacer a sus con
trarios porque les faltaba fuerza para 
resistir y sólo pudieron oponer a las ex-
tralimitaciones de éstos su rencor, sus 
lamentos y sus protestas. Consideraban 
que la paz religiosa sólo había sido es
tablecida como un recurso momentáneo 
y provisional, como una especie de tre
gua o estado interino, según el princi
pio de la curia de que a los protestantes 
no podía concederse n ingún derecho per
manente. 

Desde este punto de vista atacaron la 
interinidad de palabra y por escrito; y 
este espír i tu de lucha se aumentó con los 
triunfos alcanzados por los jesuítas en 
Alemania y desde el Concilio Tridentino 
que reanimó y vigorizó al elemento ca
tólico. Los católicos sostuvieron que la 
paz religiosa, destinada a dar una nor
ma hasta la realización de un concilio 
general, había quedado de hecho y v i r -

(1) Era lo único que interesaba a los soberanos: 
no haciendo caso de la ley existente, no necesita
ban una nueva.—(JY. de í i . ) 
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tualmente anulada desde la reunión del 
Concilio Tridentino, y hasta declararon 
esta paz religiosa enteramente i legí t ima 
por faltarle la confirmación del Papa 
única autoridad en materias de fe. 

Estos principios se encuentran p a r t í 
cularmente expuestos con precisión en 
el dictamen que por encargo del Papa 
redactaron tres jesuítas, entre ellos Ca 
nisio (1566). En aquel documento se de 
cía que la paz religiosa no determinaba 
lo que debía ser, sino sólo lo que en rea 
lidad existía en v i r t ud de la si tuación 
incontrastable de las cosas y exist ir ía 
mientras esta si tuación funesta conti
nuara. Bien considerado, sólo era vál ida 
la paz basta que los católicos hubiesen 
adquirido más fuerzas y se levantaran 
para recobrar completamente sus dere
chos. 

A pesar de entender las cosas así, no 
pensaron los católicos n i los protestan
tes en abolir esta paz; porque los prime
ros no podían negar que le debían la 
mejor protección de su Iglesia y la posi
bilidad de vigorizarla de nuevo, y con 
esta convicción procuraron, como los 
protestantes, interpretar y aprovechar 
en su ventaja las disposiciones existen
tes; resultando de esto el hecho singular 
de que un estado legal fijado por una 
ley fué reconocido y despreciado por am
bas partes, las.cuales conmovían su dé
b i l fundamento legal sin querer reem
plazar la ley por otra más conforme con 
la si tuación o el deseo de cada parte. L a 
paz religiosa tan atacada quedó vigente, 
y si los protestantes la aplicaban cre
yendo permitido todo lo que no prohibía 
expresamente, sus contrarios la enten
dían en el sentido de que la paz prohibía 
a los protestantes todo lo que expresa
mente no les permi t ía , y si no la aplica
ron en este sentido fué únicamente por
que les faltó la fuerza para ello. 

En efecto, más que hicieron entonces 
los jesuítas para reanimar el espír i tu ca
tólico y hacer ingresar otra vez en el re
d i l de la Iglesia a millares de ovejas ex
traviadas, no tuvieron fuerza para opo
nerse al espír i tu protestante que prepon
deraba todavía en el país y al vigor con 
que los príncipes protestantes practica
ban su derecho de reforma. Sólo cuando 
una parte del Imperio llegara a oponer
se al protestantismo con la misma reso
lución y unión con que éste era sosteni
do por sus partidarios, podía emprender 
el catolicismo la lucha con esperanzas 
de éxito. Entonces debieron los sobera
nos católicos haber aplicado a sus terr i 

torios el culto católico, apelando por su 
parte también a l mismo derecho de re
forma que usaban los soberanos protes
tantes, indemnizándose de la violación 
de la reserva eclesiástica con la creación 
de mitras católicas para oponerlas a las 
protestantes, y prescindiendo, por su
puesto, de la declaración de Fernando. 

Justamente fueron los príncipes ecle
siásticos del partido católico los que se 
condujeron en este punto con suma t i 
midez y cautela, a pesar de todas las ex
citaciones de los jesuítas. No les falta
ban n i el valor n i la voluntad de hacer 
la profesión de fe pedida por el Papa en 
su bula del 13 de noviembre de 1564; 
pero esta bula les exhortaba «no sola
mente a permanecer fieles hasta su úl t i 
mo aliento a la fe católica, fuera de la 
cual nadie podía salvarse, sino también 
a procurar con todas sus fuerzas que sus 
súbditos y todos aquellos por cuya sal
vación debían velar los soberanos con
servaran, enseñaran y predicaran esta 
misma fe católica:» y en vano se esforzó 
el legado pontificio Commendone, ayu
dado por Canisio, en el parlamento de 
Augsburgo de 1566, por inducir a los 
príncipes eclesiásticos que habían asisti
do a aquel parlamento a aceptar e i n 
troducir en sus territorios y diócesis los 
decretos del Concilio de Trento que aca
baban de ser publicados entonces. 

Aquellos príncipes no tuvieron que 
objetar nada a los decretos tridentinos 
relativos a la doctrina; pero no se atre
vieron a decidirse respecto de los decre
tos de disciplina eclesiástica, porque te
mieron que ar ro jar ían a los cabildos ca
tedrales y al bajo clero en brazos de los 
protestantes. Sólo el fanát ico cardenal 
obispo Otón de Truchsess, que a su, tiem
po había protestado solemnemente con
tra la paz religiosa de Augsburgo, pro
clamó los decretos tridentinos en un sí
nodo que reunió en junio de 1567; y fuera 
de él proclamaron en sus respectivos do
minios eclesiásticos estos decretos t r i 
dentinos sucesivamente Jacobo de Elz, 
arzobispo de Tréveris , Gerardo de G-roes-
beck y Marco Sitt ich, obispos respecti
vamente de Lieja y Constanza. Así, to
davía a mediados del año 1567 escribió 
Canisio que las resoluciones de Trento 
se hab ían publicado en muy pocas igle
sias alemanas, de lo cual se lamentaba 
diciendo: «A nuestros pastores les faltan 
confianza y valor, porque creen casi per
dido el catolicismo en Alemania y no 
conocen sino muy pocos o n i n g ú n pr ín
cipe con el cual puedan contar .» 
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En esta si tuación uno de los príncipes 
laicos más poderosos se decidió a em
prender seriamente en sus dominios la 
res taurac ión del catolicismo. Este sobe
rano fué el duque Alberto V de Baviera, 

les a su religión antigua, haciendo a l 
propio tiempo cuanto pudieron para con
servar la adhesión de sus subditos a la 
misma rel igión. 

Sus disposiciones prohibiendo estudiar 

H i m c kahiLif T í trum, febpc G^rmcaucu Tatrem, 

^u- ím. Jtujmere cdutt, curut, Tcmjría. jtkolat . 

Canisio 

que hab ía sucedido, en el año 1550, a su 
padre, Guillermo I V , el protector celoso 
de los jesuí tas . Los soberanos de Bavie
ra eran casi los únicos príncipes laicos 
que durante todo el movimiento de re
forma religiosa habían permanecido fie-

en la universidad de "Wittenberg, las que 
tomaron para fomentar la universidad 
de Ingolstadt, el establecimiento de la 
censura severa de libros, el dur ís imo cas
tigo impuesto a los que se conver t ían a 
la nueva doctrina, hab ían tenido por 
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consecuencia que entre todos los territo
rios alemanes el de Baviera continuara 
siendo el más adicto al Papa, si bien 
también allí se fué extendiendo entre los 
laicos y el bajo clero el luteranismo. 
Desde 1550 los estamentos, en su mayor 
parte protestantes, la nobleza y las ciu
dades en las asambleas o parlamentos 
de comarca, presentaron siempre nuevas 
exigencias religiosas, ya la comunión en 
ambas especies, ya la supresión del ce
libato del clero, una vez la supresión de 
los ayunos forzosos, otra la libertad de 
predicar sermones protestantes. 

Ya hemos dicho antes que el duque 
Alberto, aunque fiel a la doctrina anti
gua, no era fanát ico. Su carácter era 
moderado y conciliador, como el de sus 
colegas protestantes más conspicuos. Sus 
inclinaciones eran más mundanas; le i n 
teresaban las artes y las ciencias; le gus
taban la ostentación, la opulencia y las 
diversiones sociales; pero su ostentación 
le atrajo compromisos pecuniarios y para 
acallarlos vióse obligado, el mismo año 
en que l lamó a los jesuítas a Ingolstadt, 
a conceder a sus estamentos protestan
tes la comunión en ambas formas y el 
uso de la carne en los días de ayuno. 

E l duque creía que los magnates pro
testantes se mos t r a r í an agradecidos por 
esta concesión y que se encargar ían de 
pagar las deudas de su soberano; pero 
n i aun con eso acalló la oposición de los 
estamentos. En aquel tiempo en muchas 
partes de Alemania estaban los nobles 
en oposición a su señor terr i tor ia l por el 
cual se creían perjudicados en sus anti
guos derechos y de consiguiente amena
zados en su existencia de señores, habién
dose ya en época anterior previsto el pe
l igro de una guerra de la nobleza. E l 
levantamiento de Grumbach contra el 
obispo de Wurzburgo hizo estallar esta 
si tuación violenta; porque la nobleza te
r r i t o r i a l bávara cont inuó en su oposi
ción contra el duque, decidida a no ac
ceder a lo que pedía hasta que hubiese 
dejado completamente libre la práct ica 
de la confesión de Augsburgo. 

En la asamblea provincial de Ingols
tadt de 1563 se verificó la ruptura, por
que las ciudades representadas en ella y 
dominadas ya por la influencia jesuítica 
renunciaron a presentar nuevas exigen
cias religiosas; y hal lándose los prelados 
del lado del soberano, la nobleza de opo
sición capitaneada por el conde Joaqu ín 
de Ortenburgo perdió la esperanza de 
conseguir su objeto, por cuya razón los 
nobles, irritados con su jefe, se retiraron 

de la asamblea y negociaron entre sí lo 
que convendría hacer, en cuya corres
pondencia no se t r a t ó muy bien al du
que. E l conde de Ortenburgo pasó deci
didamente a las obras y empezó a intro
ducir en su condado el protestantismo, 
esforzándose por inducir a sus colegas a 
que le imitasen. Entonces el duque tomó 
una actitud enérgica, y antes de con
cluir el año 1563 ocupó con fuerza arma
da los castillos del conde, confiscó sua 
posesiones y expulsó del país a los cléri
gos protestantes llamados por éste. 

Habiendo caído en manos del sobera
no las cartas de los colegas del conde, 
que les compromet ían en alto grado, t u 
vieron que solicitar el perdón y prometer 
obediencia. L a oposición de la nobleza 
bávara quedó sofocada para siempre, y 
con ella los restos del movimiento pro
testante en Baviera. En la asamblea pro
vincial inmediata se encargaron los es
tamentos de pagar las deudas del sobe
rano sin decir una palabra de rel igión. 

Desde entonces empezó a dominar la co
rriente antiprotestante y vigorosa. Por 
la influencia de los jesuítas y del canci
ller, Dr. Simón Tadeo Eck, que era la 
cabeza de la tendencia ca tól ica-romana, 
se decidió el duque a entrar en la polít i
ca ultramontana inexorable, de la cual 
la casa de Baviera no se apa r tó ya un 
ápice hasta la paz de Westfalia. Su ob
jeto fué la ext i rpación completa del pro
testantismo y el dominio exclusivo del 
catolicismo en sus territorios. En esto, 
es decir, en el año 1564, l legó del Papa 
la solicitada concesión de la comunión 
en ambas formas; pero ya no hizo uso 
de ella el duque y solicitó de la Santa 
Sede su anulación. 

Todos los funcionarios hubieron de ju 
rar seguir la fe romana, y hecho esto se 
exigió lo mismo de todos los súbditos, y 
los que se negaron a jurar tuvieron que 
salir del país . Se enviaron jesuítas a reco
rrer todo el terr i torio bávaro para velar 
sobre la fiel ejecución de esta orden, lo 
que dió motivo a muchos actos brutales. 
Ciudadanos protestantes fueron expul
sados en grandes masas de las ciudades, 
y turbas de campesinos fueron arrojadas 
de las haciendas, y otras encarceladas y 
catequizadas en la cárcel por los jesuí tas; 
no se perdonó a las madres que criaban, 
y los funcionarios que mostraron algu
na misericordia fueron destituidos. Los 
jesuítas establecieron un procedimiento 
enteramente inquisitorial y un sistema 
refinado de alejar toda influencia heré t i 
ca prohibiendo bajo las más severas penas 
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a los habitantes fronterizos visitar es
cuelas extranjeras; a los artesanos y gen
te de servicio no se les concedió permiso 
de buscar colocación fuera, del país, sino 
dando ga ran t í a suficiente de su firmísi
ma fe católica; y los que a pesar de esto 
salieron de Baviera quedaron para siem
pre expulsados del país . En los lugares 
fronterizos de rel igión mixta eran v i g i 
lados los subditos bávaros por agentes 
especiales que debían enviar las cédulas 
de confesión con informes periódicos a 
las autoridades respectivas. 

Las consecuencias de tan violenta per
secución se hallan consignadas en una 
exposición que el consejo municipal de 
Munich dirigió con fecha 14 de diciem
bre de 1570 al duque, y en la cual se lee 
que los habitantes acomodados y gran
des comerciantes abandonaron en gran 
número la capital, que decayó rápida
mente por la gran disminución de sus 
contribuciones y que sólo braceros y jor
naleros y otra gente pobre solicitaban 
ser matriculados. 

Los artesanos se empobrecieron y se 
arruinaron, y no había ciudad donde la 
mendicidad fuese tan grande como en 
Múnich. Muchas casas estaban en venta, 
pero no encontraban compradores, y 
otras eran vendidas en públ ica subasta 
por una mín ima cantidad. 

Después de exponer todo esto, solici
taba el consejo municipal la concesión 
dada ya anteriormente de la comunión 
en ambas formas, a lo cual se negó ro
tundamente el duque diciendo: que la 
autoridad que había recibido de Dios 
exigía que empleara con rigor todos los 
medios conducentes a restablecer la an
tigua unidad religiosa y la fidelidad de
bida a la santa Iglesia católica; que la 
gloria de Dios j amás debía postergarse 
a consideraciones mundanas o polí t icas; 
que los que no quisieran conformarse 
podían marcharse a otra parte; que la 
bendición de Dios no fal tar ía , y que el 
antiguo estado próspero se restablecería 
pronto. 

También tomó el duque Alberto las 
disposiciones más severas contra la lite
ratura herética, en lo cual se mostraron 
los jesuítas instrumentos inapreciables. 
A despecho de todos los esfuerzos del du
que anterior, se habían propagado por 
toda la Baviera los escritos reformistas 
y en las familias de las ciudades como 
en las chozas de los campesinos se leían 
estos escritos con afán; porque con la 
nueva doctrina se había propagado tam
bién el arte de la lectura. 

En 1561 la comisión de censura empe
zó, bajo la dirección de los jesuítas, su 
guerra s is temát ica contra la l i teratura 
protestante. Se prohibió a los libreros la 
venta y propagación de todos los libros, 
tratados, hojas sueltas y grabados con
trarios a la religión católica y favora
bles a las sectas; y como los libreros ex
cusaran sus frecuentes contravenciones 
con su ignorancia, se publicó una nueva 
orden según la cual no podr ían vender 
impresos sino los libreros establecidos en 
la misma Baviera o en otras ciudades 
completamente católicas como en Viena, 
Innsbruck, Roma, etc., bajo pena, en 
caso de contravención, de perder su con
cesión. 

En 1569 se publicaron una lista de l i 
bros prohibidos y otra de libros permiti
dos y propios para clero, o bien para el 
pueblo; siendo estos ú l t imos libros en 
general edificantes y religiosos. En el 
mismo año se dió un reglamento para la 
enseñanza, que ya estaba casi entera
mente en manos de los jesuítas, en cuyo 
reglamento quedó reducido a lo más in 
significante el estudio de los autores clá
sicos de la an t igüedad . 

De este estudio quedaron completa
mente desterrados Horacio y V i r g i l i o , 
y substituidos en la enseñanza por los 
escritos de Prudencio y de Je rón imo; las 
poesías de Ovidio fueron reemplazadas 
por obras de San Ambrosio, y las cartas 
de Cicerón y de Plinio por las epístolas 
de los padres de la Iglesia. Hasta fueron 
prohibidos libros tan inocentes como gra
mát icas , siempre que sus autores fueran 
protestantes. E l mismo duque hizo revi
sar por los jesuítas su propia biblioteca, 
muy numerosa, para quitar de ella todas 
las obras sospechosas. Fué ésta una gue
rra de destrucción contra toda la litera
tura clásica y ant icatól ica y contra todo 
alimento intelectual sano, robusto y 
propio para excitar el criterio ind iv i 
dual. A esta obra se dedicó el duque A l 
berto, conocido antes por amigo de las 
ciencias y de las artes. 

A fin de hacerla más eficaz se empeza
ron a adoptar las disposiciones necesa
rias para quitar al pueblo la aptitud de 
leer, en lo cual se distinguieron también 
admirablemente los devotísimos padres 
de la Compañía de Jesús ; pero en cam
bio se introdujeron en Baviera, antes 
que en n ingún otro país a lemán, las be
llas artes como las entendía el ultramon-
tanismo para servir también de modelo 
en este punto. En Múnich se levantaron 
las primeras iglesias alemanas en el es-
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t i lo llamado jesuí ta y en ellas resonaron 
los embriagadores acordes de Orlando 
Lasso, el introductor en Alemania de la 
música de la Iglesia católica renovada. 

L a despoblación y el empobrecimiento 
del país y la l imi tac ión intelectual de 
sus habitantes fueron las tristes conse
cuencias de la polí t ica de res tauración 
religiosa, para la cual se asociaron el so
berano de Baviera y los jesuítas, consi
guiendo con tales sacrificios que la Ba
viera llegara a ser el baluarte del cato
licismo en Alemania. Múnich fué el cen
tro de la propaganda impresa y de la 
reacción católica. Los jesuítas ensalza
ron la capital de Baviera como la Roma 
alemana y al duque Alberto como otro 
Jos ías y otro Teodosio; y a fe que este 
soberano se mostró infatigable protec
tor, hasta donde llegaban su poder e in
fluencia, de la gran causa de la cual se 
creía representante. 

Cuando a la muerte del conde Ladis
lao, en 1567, la corona de Baviera ad
quirió el condado del Haya que atravie
sa el r ío Inn , se dió prisa el duque báva-
ro a expulsar de aquel terri torio a los 
protestantes y hacerlo católico. L lamó 
a su capital, para que le educaran all í 
los jesuítas, al joven marqués de Baden-
Baden, de quien era tutor, y al propio 
tiempo envió al marquesado, para res
taurar al l í el catolicismo, a l conde de 
Schwarzenberg y al jesuí ta Jorge Scho-
r ich , que ya se habían distinguido en la 
conversión de la Baja Baviera. Inú t i les 
fueron las protestas de los habitantes 
luteranos: tuvieron que presenciar la ex
pulsión de sus predicadores y la instala
ción de los maestros católicos en sus es
cuelas, hasta que después fueron expulsa
dos del país todos los protestantes, de 
suerte que al cabo de dos años, en 1571, 
quedó conquistado todo el marquesado 
de Badén para el catolicismo, 

C A P Í T U L O I I I 

L O S OBISPADOS D E L N O R O E S T E D E A L E 
MANIA 

Mucho valía la propaganda ultramon
tana que se hizo en Baviera por su sobe
rano en sus dominios y en los puntos 
que estaban bajo su influencia, en los 
cuales estableció a la fuerza el dominio 
exclusivo de la rel igión católica; pero 
más importante era todavía convertir a 
la rel igión católica a las dinast ías que 
se habían pasado al protestantismo o que 
estaban a punto de salir del gremio ca

tólico y dar el gobierno de los territorios 
eclesiásticos, donde iba haciendo pro
gresos el protestantismo, a católicos de 
confianza y de valor que pudiesen atraer 
nuevos territorios a la Iglesia católica 
antigua. 

Hal lándose las sillas episcopales del 
Mediodía de Alemania, inclusos los ar
zobispados de Maguncia y Tréveris , en 
manos de católicos y de consiguiente 
bajo el dominio de la Iglesia romana, 
convenía fijar la vista en los principa
dos eclesiásticos que, según la interpre
tación de los católicos, debían hallarse 
en manos de éstos. 

Los obispos, aun los de los pueblos ca
tólicos, no tuvieron n i poder n i valor 
para proteger enérgicamente contra los 
protestantes que se habían introducido 
en sus territorios. Prefer ían dejar este 
trabajo difícil a los jesuítas, a quienes 
llamaron para esta misión y a quienes 
protegían para que la cumplieran con la 
mayor eficacia, como la cumplieron, ob
teniendo triunfos tan sorprendentes co
mo brillantes. Pero los obispados del 
Norte de Alemania, al Este del Wéser , 
en 1560 y 1570, estaban casi enteramen
te convertidos al protestantismo; y no 
solamente los pueblos, sino hasta los ca
bildos de las catedrales eran del todo o 
en su mayor parte partidarios de la nue
va doctrina. 

E l dominio terr i tor ia l estaba en ma
nos de príncipes protestantes, ya que és
tos se hubiesen incorporado el terri torio 
eclesiástico simplemente a sus domi
nios o que hubiesen encargado la admi
nis tración del obispado hecho protestante 
a un segundón de su casa. En los territo
rios eclesiásticos católicos, el protestan
tismo, por extendido que estuviese en 
algunos, tenía poca esperanza de llegar 
a predominar, mientras el catolicismo 
no tenía absolutamente ninguna de pre
dominar en los obispados que se ha
bían hecho protestantes, donde estaba 
casi completamente extinguido el cato
licismo. 

En aquellos territorios católicos se ro
busteció cada vez más , bajo la influencia 
de los jesuí tas y de los dos príncipes 
eminentes que hab ían quedado fieles al 
catolicismo (sobretodo bajóla influencia 
de Baviera), la tendencia católica, mien
tras en los territorios eclesiásticos pro
testantes se vigorizaba la tendencia con
traria. Quitar al protestantismo estos 
obispados del Nordeste de Alemania, ora 
fuese por influencias electorales, ora por 
propaganda, era empresa que apenas ha-
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*¿a sido intentada t ímidamente por al
g ú n político católico; y los mismos je
suí tas , al llegar a las fronteras confines 
de estos obispados, detuvieron sus pasos 
y comprendieron que era menester em
plear otros medios para conquistar estos 
territorios, de los cuales hablaremos m á s 
adelante. 

Otra era la s i tuación en los obispados 
de la Alemania del Norte al Oeste del 
Wéser . También al l í los habitantes en 
su mayor parte eran adictos a las ideas 
protestantes. La doctrina y el culto lu 
teranos predominaban; la comunión en 
ambas formas, así como los cánticos re
ligiosos alemanes, estaban establecidos 
en todos los templos; se había reducido 
el número de sacramentos; la extre
maunción estaba completamente aboli
da, y nadie tomaba parte ya en las pro
cesiones. 

No estaba tan en auge el protestantis
mo en el arzobispado de Colonia, si bien 
contaba también al l í con gran número 
de partidarios. Sólo en la capital predo
minaba positivamente el catolicismo, 
aunque tampoco en su forma más into
lerante y r ígida, como lo quer ían los je
su í tas y las resoluciones del Concilio 
Tridentino. 

Y a hemos dicho antes lo difícil que 
fué para los jesuítas establecerse sólida
mente en Colonia; pero se daban las cir
cunstancias importantes de que estos te
rr i torios no se hallaban en poder de 
grandes familias soberanas laicas, n i era 
seguro que su gobierno cayera siempre 
en manos de católicos firmes; por mane
ra que en realidad no se sabía si en es
tos obispados t r iunfa r í a finalmente la 
rel igión catól ica o la protestante, pues 
que esto dependía del modo de proveer 
las sillas. Por tanto se entabló una lu 
cha violenta y tenaz entre los dos par
tidos religiosos, en la cual se mezcló Es
paña , porque para Felipe I I era no sola
mente cuestión religiosa, sino también 
altamente polí t ica, la de fijar la religión 
que había de predominar en aquellos te
rri torios. 

E l círculo de Borgoña del imperio ale
m á n , que se hallaba bajo la soberanía de 
Felipe I I y el cual este rey estaba deci
dido, como ya hemos dicho antes, a so
meter a su yugo político y religioso, con
finaba del lado de Alemania con el cír
culo de Westfalia y aun en muchas 
partes se compenetraban ambos círcu
los. E l de Westfalia, que comprendía 
mul t i tud de dominios de diferentes se
ñores grandes y pequeños, se componía I 

principalmente de los ducados de Jul ich, 
Berg y Cléveris y el condado de la Mar
ca, cuyos territorios en 1521 habían sido 
reunidos en uno solo que ocupaba en am
bas orillas del R in el espacio desde los 
r íos A h r y Sieg hasta la frontera de los 
Países Bajos y tenía una extensión que 
hac ía de este país uno de los m á s gran
des y poderosos del Noroeste de Ale
mania. 

A su lado había otros territorios ecle
siásticos de mayor extensión todavía y 
que impr imían al círculo su carác ter es
pecial. E l primer puesto por su exten
sión e importancia entre estos terri to
rios eclesiásticos correspondía al obispa
do de Múnster , que confinando con Cié-
veris se extendía a lo largo de la frontera 
holandesa hasta el r ío Dollar t . A la iz
quierda del R in se extendía atravesando 
el círculo de Borgoña el obispado de 
Lieja, que hasta la frontera de Francia 
era el único obispado del círculo de 
"Westfalia que estaba sometido en toda 
su extensión a la influencia de España y 
que por lo mismo continuó siendo com
pletamente católico. 

Hacia el otro lado del obispado de 
Múns te r se hallaban los de Osnabruck y 
Paderborn, confinando este ú l t imo con 
el landgraviato de Hesse que formaba 
parte del círculo del Al to R in , mientras 
que el "Wéser lo separaba del ducado de 
Brúnswick que formaba parte del círcu
lo de la Baja Sajonia. A estos obispados 
principales se agregaban otros dos de 
menor extensión, el de Minden a la de
recha del "Wéser y el de Verden a la iz
quierda, confinando además aquél con el 
obispado de Osnabruck y éste con el de 
Bromen. 

Entre estos dominios eclesiásticos ha
bía un gran número de Estados media
nos y pequeños laicos, en su mayor 
parte condados, como el de la Frisia 
oriental, Oldenburgo, Hoya, Diepholz, 
Ravensberg, Lippe y otros, en los cuales, 
como en el de Jul ich, Berg y Cléveris, 
predominaba la nueva doctrina y en 
algunos estaba hasta reconocida oficial
mente. E l arzobispado de Colonia se ha
llaba casi completamente encerrado en
tre territorios pertenecientes al círculo 
de "Westfalia, hal lándose los obispados 
de Westfalia subordinados a l arzobis
pado de Colonia como silla metropoli
tana, como igualmente los obispados de 
Borgoña, hasta que fueron incluidos 
por Felipe I I en el arzobispado de 
Utrecht. 

Sabido todo esto, se comprende la i m -
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portancia que hubo de adquirir esta re
gión en una época en que la suerte tan 
to polí t ica como religiosa de los Países 
Bajos vecinos y habitados por un pueblo 
de la misma raza estaba a punto de de
cidirse en lucha sangrienta. Todos los 
planes de Felipe I I contra sus provincias 
rebeldes habr í an resultado completa
mente vanos, o cuando menos habr í an 
sido mucho mayores las dificultades con 
que tuvo que luchar el gobierno español, 
y la guerra habr ía adquirido otro carác
ter enteramente distinto, si las provin
cias sublevadas hubiesen tenido a sus es
paldas una falange de territorios protes
tantes; si hubiesen podido darse la mano 
Holanda y el Hesse, y si el príncipe de 
Orange hubiese conseguido quedar en 
contacto inmediato con su terri torio de 
Nassau. 

Por esto impor tó en gran manera a 
España ganar todos estos territorios 
eclesiásticos y laicos de Westfalia para 
la religión católica y para la polí t ica 
española, formando también un podero
so terri torio intermedio y ultramontano 
entre las provincias holandesas protes
tantes y los territorios protestantes m á s 
al lá de la Westfalia. Este terri torio in 
termediario podía servir de base a las 
operaciones dirigidas contra los Países 
Bajos y la Alemania protestantes. 

Ño hay para qué decir que la curia 
aprobó y apoyó esta polí t ica. E l Conci
lio Tridentino acababa entonces de efec
tuar la reforma interior de la Iglesia ro
mana, y poco después había muerto el 
papa P ío I V que había considerado esta 
reforma como principal objeto de su v i 
da. Con los papas que le sucedieron. 
P ío Y (desde 1566 hasta mayo de 1572) 
y Q-regorio X I I I (desde 1572 hasta abri l 
de 1585), se irguió la Iglesia fortificada 
y reorganizada para proceder al ataque, 
con el propósito de poner en vigor las 
resoluciones del Concilio de Trente en 
todo el ámbi to del cristianismo. P a r á o s 
te fin el Padre Santo empleó cuantos 
medios le parecieron oportunos, ya la 
persuasión del cardenal Commendone, 
ya la crueldad del duque de Alba, ora 
las brutalidades de la soldadesca espa
ñola, ora las astucias de la Compañía de 
Jesús (1). 

Ya hemos visto que P ío V se felicitó 
al estallar la gran lucha del Occidente 

(1) La época era de intolerancia por una y 
otra parte; y cada una consideraba la doctrina de 
su contraria como veneno que era preciso destruir 
por todos los medios posibles. - (iV. de M.) 

de Europa, que se puso con sus consejos 
y sus actos del lado de Felipe I I y de los 
Guisas, que inst igó al primero a em
plear las armas contra los holandeses, 
y envió un contingente armado contra 
ellos, encargando a esta tropa al despe
dirla que no diera cuartel a los herejes. 

G-regorio X I I I dió por base a la Igle
sia la propaganda, lo que explica los 
esfuerzos de este Papa, mayores que los 
de n ingún otro, en favor d é l a Compañía 
de Jesús dedicada por entero a esta pro
paganda. Gregorio X I I I fundó treinta 
y dos colegios nuevos para los jesuítas, 
y apenas hubo una escuela de jesuítas 
que no recibiera socorros de este Papa. 
E l fué quien dió al Colegio Romano, es
cuela mil i tante de los jesuí tas estableci
da en Roma (1551), su forma actual y 
quien erigió de nuevo en 1573 el Colegio 
Germánico, fundado a instancias de Le
yóla, que estaba a punto de disolverse. 

Este establecimiento estaba destinado 
a educar jóvenes alemanes para eclesiás
ticos en sentido r ígido católico, o como 
dice la bula de fundación: «para i r como 
atletas espirituales a su país , aumentar 
allí con su ejemplo, sus sermones, ense
ñanza y cura de almas la gloria de Dios, 
destruir la ponzoña de la herejía, y plan
tar de nuevo la fe católica donde se halla
ra exterminada.» E l mismo Papa fundó 
colegios análogos casi para cada nación 
europea, para los ingleses, los griegos, 
los húngaros , etc.; establecimientos en 
los cuales se formaron jóvenes de las res
pectivas naciones en sentido jesuítico, 
para luchar en su patria a favor del u l -
tramontanismo. 

Cuando Gregorio X I I I subió a la silla 
de San Pedro, se hallaba en su mayor 
altura el gobierno de terror del duque de 
Alba en los Países Bajos. Pocos meses 
después dió Francia al mundo el inicuo 
ejemplo de la Noche de San Bartolo
mé, que pareció al Padre Santo un hecho 
heroico digno de la mayor alabanza. 
Mostróse este Papa infatigable en sus 
proyectos contra los herejes y favoreció 
cuantas empresas se emprendieron con
t ra ellos; instó al rey de España sin ce
sar a que hiciese la guerra a la reina 
archihereje de Inglaterra; excitó al du
que de Baviera en sus trabajos de restau
ración catól ica , recompensándole con 
atribuciones eclesiásticas latas; y dán
dole una especie de vigilancia superior 
espiritual sobre los obispos de su país , 
anuló la disposición del Concilio de Tren
te relativa a la residencia de los clérigos, 
en cuanto se refería a la casa ducal, para 
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E l papa Gregorio XIII.—Facsímile del grabado de Pedro Yode (1570-1634) 

favorecer a su hijo con nuevas prebendas 
y señoríos eclesiásticos. 

L a casa ducal de Baviera, que en sus 
propios dominios había restablecido el 

catolicismo con tan cruel energía, podía 
ser comparada con la de los G-uisas en 
Francia, tan favorables a los planes del 
rey de España ; sólo que el jefe del Impe-
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rio a lemán no dió al duque de Baviera 
ocasión como el rey de Francia a los Gui
sas para in t r igar contra él. 

Con la aparición del duque de Alba en 
los Países Bajos, que fué la señal del 
gran movimiento en el Occidente de Eu
ropa, empezó a dejarse sentir en el Nor
oeste de Alemania el efecto de la act ivi
dad de España , de Baviera y de Roma; 
figurando desde entonees aquella parte 
de Alemania como un eslabón en la serie 
de movimientos, pues que la misión de 

, Alba no fué solamente someter las pro
vincias de Plandes, sino también conse
guir la preponderancia de España y de 
Roma en los países fronterizos de Ale
mania. S imul táneamente se procedió a l 
ataque contra el ducado de Julich y Cié-
veris, contra los obispados de Westfalia 
y contra el arzobispado de Colonia. E l 
ataque consistió por lo pronto en una 
propaganda catól ica decidida, emplean
do la persuasión, la in t imidación, la co
rrupción, el soborno y las intrigas elec
torales, a cuyos medios se agregó muy 
pronto el empleo de las armas materiales. 

Hasta el año 1552 hab ían estado re
unidos los tres obispados de Westfalia 
(Múnster, Osnabrück y Paderborn) en 
manos de Erico de Grubenhagen, que es
taba en buenas relaciones con los poten
tados alemanes principales adalides de 
la reforma religiosa; y no agradándole 
la extensión excesiva del poder del Papa, 
había hecho grandes progresos el protes
tantismo bajo su gobierno. A su muerte, 
que ocurrió en 1532, pasó Paderborn a 
manos de Hermann de Wied, arzobispo 
de Colonia, y los obispados de Múns te r 
y Osnabrück a Prancisco de "Waldeq^k, 
que era ya desde 1530 obispo de Minden. 
E l arzobispo Hermann se hizo por el 
año 1540 protestante, y se propuso in 
troducir la reforma religiosa en todos 
sus territorios, cuya tentativa pagó con 
la pérdida de su silla. 

También Francisco de Waldeck, a pe
sar de haberse obligado en su capitulación 
a hacer la guerra a la rel igión reforma
da, abandonó por el año 1540 la senda del 
catolicismo r ígido y adoptó la rel igión 
protestante que profesaba la mayor ía de 
sus subditos, con cuyo motivo se rodeó 
de predicadores luteranos y entró en la 
liga de Esmalcalda en 1548. E l arzobispo 
de Colonia protegió t ambién la nueva 
doctrina; por manera que bajo el gobier
no de estos dos obispados la reforma re
ligiosa se apoderó cada vez más de sus 
cinco obispados, y aunque las tendencias 

de "Waldeck no tuvieron un fin tan súbi
to y funesto como las del arzobispo de 
Colonia, no dejaron de oponerle grandes 
obstáculos los cabildos de las catedrales 
de Osnabrück y de Múnster que conti
nuaron fieles a la Iglesia católica; y el 
de Múns te r llegó hasta a acusar a su 
obispo en Roma de herejía (1547). 

Después de la caída del arzobispo de 
Colonia en 1547 y de la muerte de Fran
cisco de Waldeck en 1553, fué elegido 
arzobispo de Colonia Adolfo de Schauen-
burg, al cual siguió en 1556 su hermano 
Antonio y sucesivamente en 1558 Juan 
Gebhard de Mansfeld y en 1562 Federi
co ( IV) de Wied. 

Paderborn, que se separó de Colonia, 
obtuvo por obispo a Remberto de Kers-
senbroik; para la silla de Múnster fué ele
gido en 1553 Guillermo Kót te ler yen 1557 
Bernardo de Raesfeld; ocupó la de Min 
den en 1553 Jorge de Brunswich, y la m i 
tra de Osnabrück fué conferida a Juan de 
Hoya. Después de la muerte del duque 
Cristóbal de Brunswick-Wolfenbuttel, 
que ocurrió en enero de 1658, fué ancarga-
do el obispo de Minden, Jorge de Bruns
wick, de los gobiernos de los obispados 
de Bromen y Verden; de suerte que llegó 
a ser el único que poseía varios obispa
dos. Esta segunda generación de obispos 
del Noroeste de Alemania no manifestó 
todavía especial celo católico, y si bien 
Adolfo de Schauenburg restableció en 
Colonia el culto romano, era demasiado 
t ímido, lo mismo que sus dos sucesores, 
para detener enérgicamente en su dióce
sis la propaganda de la nueva doctrina. 

Tampoco pudieron hacer gran cosa los 
jesuítas establecidos en Colonia, que en
señaban en el insti tuto de segunda ense
ñanza y en la universidad, pero que se 
vieron expuestos al odio de los mismos 
católicos. Federico de Wied, sobrino del 
obispo reformador o de tendencias pro
testantes de Colonia, se hab ía hecho ya 
sospechoso en Roma de ser poco ortodoxo. 
Reclamó la concesión de la comunión 
en ambas especies y la supresión del celi
bato del clero, que había sido concedido 
ya a los protestantes por el arreglo inte
rino, y esta reclamación le atrajo el odio 
de los jesuítas. Habiéndose negado tenaz
mente a abandonar estos principios con
ciliadores y a profesar el credo t r ident i -
no, prefirió renunciar (septiembre de 
1567) a su dignidad, a ceder a las instan
cias del legado Commendone. 

E l obispo Remberto, septuagenario 
cuando se encargó del gobierno de Pa
derborn, profesaba principios antilutera-
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nos, pero estaba convencido de la nece 
sidad de una reforma de la Iglesia roma
na. Lo primero que hizo en su nuevo 
puesto fué permit ir el matrimonio a l 
clero y establecer la comunión en ambas 
formas. G-racias a su gobierno tolerante 
se extendió en su obispado la nueva doc
t r ina cada vez más . E l ayuntamiento y 
el pueblo de la capital la hab ían adop
tado y a la muerte del obispo no había 
en Paderborn más que unas cuarenta 
personas que comulgaran conforme a l 
r i to católico. En los lugares del campo 
donde se mantuvieron los párrocos católi
cos en sus iglesias, los campesinos dispu
sieron para el culto protestante una era. 

E l obispo G-uillermo Két te le r , descen
diente de una familia noble ter r i tor ia l 
de Múnster , persona muy digna y equi
tat iva, permaneció fiel a la Iglesia anti
gua, y desaprobó todo acto de apostasía; 
pero tampoco se le ocultaba que en la 
rel igión católica se hab ían introducido 
mul t i tud de abusos paganos y muchos 
errores con apariencias de instituciones 
divinas. En lugar de aprobar estas ex-
tralimitaciones eclesiásticas pidió, como 
su colega de Paderborn, que la Iglesia 
introdujera reformas. 

Estaba conforme en que no se tolera
ran herejes, pero no quer ía que se llama
ra hereje a aquella gente piadosa que 
enseñaba la palabra divina con mayor 
pureza que la curia romana, que usaba 
los sacramentos tales como habían sido 
instituidos por Cristo, y que se aplicaba 
con gran afán a extirpar los abusos que 
se hab ían introducido y a establecer el 
culto verdadero. Se inclinaba, pues, a 
las ideas protestantes y naturalmente 
tuvo en su favor la inmensa mayor ía de 
sus súbditos, tanto más cuanto que, se
g ú n testimonio de sus contemporáneos, 
era un soberano benévolo que gobernó el 
obispado con honradez y sabiduría . Ha
cía muchas obras de caridad en secreto, 
y no queriendo prestar el juramento 
tridentino, por no poder cumplirle sin 
violentar su conciencia, dimit ió su cargo 
(diciembre de 1557). 

Bernardo de Raesfeld, que le sucedió 
en la silla de Múnster , hijo también de 
una familia noble del país , era más par
tidario que su predecesor de la universa
lidad de la Iglesia romana y estaba me
nos convencido que aquél de la necesidad 
de la reforma; pero era amigo firme de la 
paz religiosa, y si bien odiaba la forma
ción de sectas, no quiso emplear la fuer
za contra ellas porque profesaba el pr in
cipio de que no se debía opr imir a las 

TOMO X X I I I 

conciencias con medidas brutales; y 
cuando al llegar Canisio a Múnster , des
pués de la clausura del Concilio de Tren-
to y de haber recorrido las cortes ecle
siást icas de Alemania para entregarles 
las resoluciones adoptadas en aquel con
cil io, una parte del cabildo de la cate
dral se declaró a favor de estas resolu
ciones, el obispo, no queriendo emplear 
la fuerza para hacerlas aceptar, d imit ió 
el gobierno (en 25 de octubre de 1566). 

De Jorge de Brunswick, que en sus 
obispados permi t ió la comunión en am
bas formas y el matrimonio del clero y 
que en general era partidario de la nue
va doctrina, se decía que era vix catho-
licus. 

Muy diferente de los citados prelados 
era el nuevo obispo de Osnabruck Juan de 
Hoya, de edad de veinticuatro años, hijo 
de una familia condal de Westfalia y pa
riente próximo de Gustavo Wasa, cuya 
esposa era t í a materna del joven obispo. 
Hab ía ya viajado mucho y sus contem
poráneos alaban su inteligencia y gran
de erudición. Era un prelado de costum
bres cortesanas, de corta hacienda pro
pia, de ideas poco sólidas y enemigo de 
indisponerse con nadie. Profesaba la an
tigua rel igión; era del partido del empe
rador y del rey de España ; estaba en 
relaciones también con el Papa, y ade
m á s era amigo del cardenal obispo de 
Augsburgo, Otón de Truohsess, a la sa
zón apoyo principal del partido católico 
en Alemania; pero nada de esto le impi 
dió hacer lo que convenía a sus intere
ses cuando su t ío el conde Erico le en
cargó en su testamento que protegiera 
el púlpi to protestante én su dominio de 
Stolzenau, enviara un representante al 
concilio de Trento y se hiciera consa
grar. Marchó por la senda media que 
habían adoptado sus colegas vecinos; y 
cuando contestó con una evasiva a la 
invi tación de hacerse representar en el 
Concilio, dijo Commendone con sorna 
que era uno de aquellos pr íncipes cató
licos que, confiando enteramente en su 
fe, se creen dispensados de las obras. 

H a y que notar, sin embargo, que este 
obispo fué el primer soberano eclesiásti
co del Noroeste de Alemania que procu
ró entrar, y entró en efecto, en relacio
nes de dependencia con Felipe I I , con el 
cual hizo en 11 de noviembre de 1555 un 
convenio. En su v i r t ud el joven obispo 
soberano se puso por diez años con su 
obispado y su condado bajo la protec
ción y clientela del rey como señor de 
los Estados hereditarios de Carlos V en 

24 
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la Baja Alemania. Se obligó, por tanto, 
a prestarle todos aquellos servicios que 
corresponden a un aliado y protegido 
(socio et clienti); abrirle a él o a su lu 
garteniente, en caso necesario, todas sus 
fortalezas y ciudades; auxiliar a las tro
pas reales con provisiones, dándoles l i 
bre paso; tener a los amigos y enemigos 
del rey por amigos y enemigos suyos, y 
auxiliarle contra estos úl t imos. En cam
bio el rey le promet ió procurar que 
cuantos le atacaren o amenazaren sin 
razón n i motivo desistieran de su inten
to, y auxiliarle contra ellos en caso ne
cesario hasta donde le fuese posible. 
Poco importaba que el cabildo de la ca
tedral y los estamentos aprobasen o no 
este tratado; de todos modos se hab ían 
establecido entre el obispo y el rey de 
E s p a ñ a í n t imas relaciones que podían 
desarrollarse hasta llegar a ser un ver
dadero vasallaje. Por supuesto que el 
obispo estaba entonces tan lejos de ha
cerse vasallo de España como de ponerse 
a la disposición incondicional de Roma. 

Añadamos ahora que en los territorios 
de Jul ich y Cléveris la s i tuación era 
aná loga a la de los territorios eclesiásti
cos colindantes; pues su soberano, el du
que Gí-uillermo V, que reinaba en los 
citados territorios desde 1539, era un 
amo benévolo, de no muy grande ener
gía e inclinado en materia religiosa a la 
nueva doctrina, cuya introducción ofi
cial estaban pidiendo con insistencia los 
estamentos, casi enteramente protestan
tes. No quiso i r tan lejos este soberano, 
n i separarse del todo de la Iglesia cris
tiana universal; pero reconocía que era 
necesidad ineludible de la época una re
forma radical de la Iglesia en el sentido 
de Erasmo. Profesando estas ideas y es
tando además en relaciones con los pr in
cipales soberanos protestantes de Ale
mania, se fué acercando cada vez m á s a 
la l ínea divisoria entre la religión anti
gua y la nueva, hasta que finalmente 
estableció en su corte el culto entera
mente a la manera protestante por me
dio de su predicador de palacio G-erardo 
Veltius. Es muy posible que a no ser por 
las consideraciones que guardaba a l em
perador y a sus poderosos vecinos de 
Maguncia y Tréveris , y principalmente 
a l rey de España , se hubiera separado 
definitivamente de Roma; pero le impu
so respeto el rey de España , con el cual 
le convenía evitar toda colisión desde el 
fracaso de su tentativa atrevida para 
disputar con las armas a este poderoso 
soberano la herencia de Grueldres, tenta

t iva que había tenido que pagar con el 
humillante convenio de Venlo (septiem
bre de 1543). 

A l presentarse, pues, el duque de Alba 
en los Países Bajos, o sea por el año 1566, 
cuando el catolicismo había perdido ya 
definitivamente los obispados orientales 
del Norte de Alemania, la s i tuación era 
también poco favorable para los católi
cos en el Noroeste de Alemania, donde 
las poblaciones se mostraban adictas en 
su mayor parte a la doctrina nueva pro
fesándola con toda la seriedad y tenaci
dad de los alemanes del Norte. Verdad 
es que los soberanos continuaban siendo 
católicos, pero se manifestaban muy to
lerantes con la predicación del evange
lio luterano, y casi todos deseaban una 
reforma dentro de la Iglesia antigua, y 
la reunión en una sola Iglesia por v ía 
pacífica de católicos y protestantes. Casi 
todos se hallaban muy distantes de la 
corriente romana, entonces moderna, 
que se había consolidado con las resolu
ciones del Concilio Tridentino y cuyos 
defensores especiales eran los jesuí tas 
que se proponían la ext i rpación de la 
doctrina nueva. En resumen podía espe
rarse entonces dentro breve tiempo en 
aquellos países m á s bien el estableci
miento definitivo del protestantismo que 
su reconquista para la Iglesia catól ica 
romana. 

En esta si tuación se operó un cambio 
por influencia extranjera en favor del 
catolicismo, cuyo cambio no se hab r í a 
presentado ciertamente si se hubiese per
mitido el libre desarrollo de los intere
ses y deseos de los habitantes. 

C A P Í T U L O I V 

L A L U C H A POR E L E P I S C O P A D O D E L NOR
O E S T E D E A L E M A N I A 

Por lo pronto, aun después del año 
1566, no pareció que la propaganda his
pano-ultramontana prosperar ía en el 
Noroeste de Alemania; porque si bien 
por fallecimiento del duque Jorge de 
Brunswick, que mur ió en 1566, queda
ron separadas las mitras de Bromen, 
Minden y Verden, todas tres cayeron en 
manos de príncipes adictos a la nueva 
doctrina. E l arzobispado de Bromen, en
teramente protestante, en el cual poco 
antes se había reconocido e introducido 
oficialmente la doctrina luterana, fué 
dado al joven duque Enrique V de Sajo-
nia-Lauenburgo, que sólo contaba diez y 
seis años de edad; Verden correspondió 
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o m i n f s m m m m 

E l duque Ernesto de Baviera 

a Everardo de Hollé, oHspo de Lubeck, 
y el obispado de Minden fué conferido al 
conde Hermann de Schauenburgo, que
dando as í perdidos para la Iglesia anti
gua, lo mismo que Bromen, estos dos 
territorios eclesiásticos del círculo de 
"Westfalia. 

En la elección del nuevo arzobispo de 
Oolonia verificada en 1567 tampoco lo

gró la curia romana su deseo. Después 
de haber sacado de aquella silla arzobis
pal a Federico de Wied hizo cuanto pudo 
para que fuese elegido para aquel i m 
portante cargo el cardenal obispo de 
Augsburgo, Otón de Truchsess, el defen
sor más fanát ico del ultramontanismo; 
pero no lo consiguió, porque el cabildo 
prefirió elevar a la silla arzobispal a uno 
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de sus canónigos, y eligió en diciembre 
de 1564 al conde Salentin, soberano de 
Isenburg j G-renzau, joven de veintisiete 
años. Era partidario de la religión anti
gua, pero enemigo de la tendencia nueva 
bispano-ultramontana y por lo mismo 
adversario acér r imo de los jesuí tas . No 
obstante, obligóse en su elección a orde
narse sacerdote j consagrarse obispo 
dentro del t é rmino de un año; a hacer 
la profesión de fe fijada por el Concilio 
Tridentino siempre que el Papa lo pidie
se;.en caso de que no pudiese efectuarse la 
ordenación en el plazo fijado, a solicitar 
la dispensa del Papa, y de no obtenerla, 
a renunciar sin dificultad a su cargo a 
la primera in t imación del cabildo. 

En cambio obtuvieron Roma y Madrid 
un primer triunfo en el obispado de 
Múnster , donde consiguieron hacer ele
gi r obispo, después de haber quedado la 
silla vacante por renuncia de Bernardo 
de Raesfeld en 1566, a una persona deci
dida a promover enérgicamente la con
trarreforma. Este hombre era Juan de 
Hoya, el obispo de Osnabruck, que hac ía 
años estaba en relaciones con España y 
que desde que Canisio había influido en 
su án imo en 1564, se había decidido a 
v i v i r y morir por la idea de la Iglesia 
romana universal. Los luteranos, cono
ciendo el objeto de los ultramontanos, 
hicieron todo lo posible porque se eligie
ra a l conde Carlos de Mansfeld, cuyo 
padre se había declarado decididamente 
protestante cuando el movimiento de re
forma en 1525. Hubo una lucha empeña
dísima, por la cual se interesó el ele
mento protestante mucho más al lá de 
los l ímites del círculo de Westfalia, pues 
casi todos los soberanos m á s importan
tes de la Alemania del Norte se mezcla
ron en la contienda, y hasta el rey de 
Suecia se interesó por el candidato lute
rano. Pero, a pesar de todos los empeños 
contrarios, fué elegido Juan de Hoya 
que en 11 de enero de 1568 hizo su so
lemne entrada en su nueva capital a la 
cabeza de algunos cientos de jinetes en 
traje negro. L a ciudad esta vez no esta
ba engalanada, n i tampoco se presentó 
el pueblo lleno de júbilo como solía su
ceder en ocasiones aná logas al recibir a 
su nuevo señor, porque tanto el pueblo 
de la capital como el de todo el país es
taba receloso del porvenir que le aguar
daba, sabiendo que el nuevo dueño se 
había obligado en su capitulación no so
lamente a ser buen católico, sino a fo
mentar la fe católica en el obispado y a 
extirpar todas las sectas prohibidas. 

Otro triunfo obtuvo Roma cuando el 
22 de febrero de 1568, pocos días después 
de la muerte del anciano Remberto, el 
cabildo de la catedral de Paderborn eli
gió obispo al mismo Juan de Hoya. L a 
diócesis de Paderborn era casi entera
mente protestante, y necesitaba, según 
decía el cabildo, «un hombre adicto y 
fiel a la silla de San Pedro y a la fe ca
tólica y que al mismo tiempo fuese sobe
rano poderoso, porque el obispado tenía 
por vecinos a herejes y había personas 
que se proponían la destrucción de la 
Iglesia.» También promet ió all í el nuevo 
obispo en su capi tulación abolir inflexi
blemente todas las innovaciones re l i 
giosas. 

Quedaron, pues, reunidos de nuevo en 
una sola mano los tres obispados de 
Múnster , Osnabruck y Paderborn; pero 
esta vez no, como en los primeros años 
del movimiento de reforma, en manos 
de un príncipe que creyera de su deber 
dejar a sus súbditos libres en sus senti
mientos y creencias religiosas, sino en 
el férreo puño de un amo decidido a ha
cer la guerra a las convicciones religio
sas de sus súbditos. Por lo pronto lo hizo 
con mucha cautela, l imitándose a intro
ducir en sus territorios algunas disposi
ciones del Concilio de Trento, como, por 
ejemplo, los sínodos diocesanos y las v i 
sitas periódicas para v ig i la r y examinar 
las doctrinas y conducta del clero, del 
cual desterró a los individuos más peli
grosos, entre ellos al párroco de Pader
born Mar t ín Hoitbrand, y nombró para 
las parroquias vacantes hombres de su 
confianza. Exigió del clero el juramento 
de observar los cánones del Concilio T r i 
dentino; introdujo el catecismo romano, 
del cual mandó hacer una edición en 
Colonia, expresamente para sus terri to
rios, disponiendo que se expusiera un 
ejemplar de este catecismo en cada igle
sia, colgado de una cadena, a fin de que 
todos pudieran leerlo. 

Estas disposiciones produjeron su de
bida influencia sobre el clero, muchos 
individuos del cual, al prestar el jura
mento exigido, sé curaron muy poco de 
que con este juramento declaraban fal 
sos sus sermones anteriores, concubinas 
a sus esposas leg í t imas y bastardos a sus 
hijos. Verdad es que también hab r í an 
estado dispuestos a faltar otra vez a este 
nuevo juramento; pero los hubo que pre
firieron, antes que hacer t ra ic ión a sus 
ideas religiosas, la miseria y el abando
no de sus puestos y del pa ís . 

L a población protestante, sin embar-
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go, no se in t imidó n i renegó de su fe, y 
por otra parte, las deudas impidieron al 
nuevo obispo proceder enérgicamente y 
le obligaron a atender a las convicciones 
e intereses de los estamentos. Después» 

cuando a consecuencia de su vida des
arreglada mur ió en 5 de abril de 1574, a 
la edad de cuarenta y cinco años, entre 
largos padecimientos de consunción, que
dó la s i tuación en los tres obispados po-



874 H I S T O R I A U N I V B R S A I i 

co menos como hab ía estado al tomar 
este obispo posesión de ellos. 

E l gran cambio en el Noroeste de Ale
mania tuvo su origen en otra parte que 
por lo pronto nada tenía que ver con los 
territorios de Westfalia. E l cambio fué 
originado en otros territorios eclesiásti
cos separados del círculo de Westfalia por 
los dominios de Hesse y de Brunswick 
que rodeaban la Westfalia por el lado 
del Este. Euó en el obispado de Hildes-
heim, en la abadía de Fulda j en Eicbs-
feld, que formaba parte del arzobispado 
de Maguncia, donde la propaganda ca
tó l ico-u l t ramontana obtuvo resultados 
importantes, conquistando una posición 
desde la cual amenazó por la espalda a 
los territorios de Westfalia expuestos ya 
por el lado opuesto a consecuencia de la 
si tuación de los Países Bajos. 
; Hildesbeim fué el primer obispado que 

sufrió los efectos del ultramontanismo. 
Así como los pr íncipes protestantes del 
Norte de Alemania procuraron colocar 
a sus hijos segundones en las prebendas 
y territorios eclesiásticos, del mismo 
modo se condujo en el Mediodía el duque 
Alberto de Baviera. Esta vez procuró 
colocar al tercero de sus hijos, el du
que Ernesto, que había nacido en el año 
1554 y había sido educado por los jesuí
tas para la carrera eclesiástica. Desde 
el año 1565 hasta fines de 1567 consiguió 
para este hijo canonjías en las catedra
les de Salzburgo, Wurzburgo, Colonia y 
Tréver is . 

L a acumulación de tantas prebendas 
en una sola mano era contraria a las dis
posiciones del Concilio de Trento; pero 
el papa P ío V , al apartarse de sus pr in
cipios r ígidos, quiso dar esta prueba de 
su deseo de recompensar la sumisión in
condicional de la casa de Baviera al Pon
tificado y los mér i tos adquiridos, par t i 
cularmente por el duque reinante, en la 
propagación de la rel igión católica. Ade
m á s de estas concesiones, permi t ió que 
aquel joven de doce años fuese encarga
do (diciembre de 1566) de la administra
ción del obispado de Freising. 

Hasta entonces los esfuerzos de la casa 
de Baviera hab í an tenido un carác ter 
personal, siendo su objeto directo el in
terés material de la familia y la coloca
ción decente de uno de sus miembros; 
pero en adelante tomaron estos esfuerzos 
el carác te r preferentemente político, por
que sirvieron en primera línea a la polí
tica hispano-ultramontana. 

En el tiempo en que el duque de Alba 

llegó a los Países Bajos se propuso el du
que Alberto, con el asentimiento del rey 
de España , ampliar hasta una l iga 
romano-catól ica general la alianza de 
Landsberg formada en el año 1556 a ex
citación del rey Fernando I para la se
guridad de los territorios aus t r íacos . 
Esta alianza no había tenido carác ter 
religioso ninguno, n i en general grande 
importancia prác t ica ; pero a l transfor
marla en sentido ca tó l ico-u l t ramontano 
procuró el duque Alberto que se le agre
gasen miembros de Alemania del Norte 
y que se dieran también a su hijo obis
pados, a fin de establecer en aquellas 
comarcas l imítrofes de los Pa íses Bajos 
la casa de Baviera. 

Fijóse el duque desde luego en el arzo
bispado de Colonia, donde su hijo Er
nesto poseía desde diciembre de 1565 una 
canonjía; y en el año 1566, cuando era 
inminente la dimisión del arzobispo Fe
derico de Wied, se siguieron en este sen
tido negociaciones particulares. E l can
ciller del arzobispado, Dr . Burkhard, 
aconsejó al duque confidencialmente que 
procurase para su hijo la prebostía de 
Bonn para abrirse así el camino al ar
zobispado. A l verano siguiente par t ic ipó 
Commendone a la curia de Roma que el 
duque tenía el deseo de colocar a su hijo 
en la silla arzobispal y recomendó que 
le consultaran cuando se tratara de 
proveer aquella mi t ra . No hubo empeño 
entonces en conseguir este objeto, y , co
mo ya hemos dicho, el candidato ul t ra
montano fué el cardenal obispo de Augs-
burgo; mas el elegido fué Salent ín de 
Isenburg. Desde entonces no cesaron loa 
esfuerzos de Bariera para colocar a un 
miembro suyo en la silla arzobispal de 
Colonia, si bien sólo lograron su propó
sito al cabo de quince años . 

Mejor suerte tuvieron los que empleó 
para adquirir el obispado de Hildesbeim, 
que antes había sido uno de los obispa
dos m á s importantes de la Baja Sajonia, 
pero que había perdido casi las dos ter
ceras partes de sus dominios en la des
graciada guerra del obispo Juan I V de 
Lauenburg contra el duque de Brunswick 
(1519 a 1528), de suerte que el obispo 
Burkhard de Oberg se solía quejar de 
que su obispado le daba apenas para no 
morir de hambre. En este obispado se 
había establecido el protestantismo du
rante el quinto decenio del siglo como 
en los territorios eclesiásticos de West
falia. 

En 1542 todos los vecinos de la capi
ta l profesaban la rel igión luterana, pero 
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a consecuencia de un arreglo con el obis 
po se hab ían cedido a la rel igión católi
ca, basta entonces prohibida durante 
a lgún tiempo, dos iglesias. Los dos cul
tos vivían pacíficamente uno al lado del 
otro, y este estado fué reconocido ofi
cialmente en 1562 por un decreto en el 
cual los partidos religiosos se obligaban 
a la tolerancia mutua. Fuera de la capi
t a l , en todo el terri torio del obispado la 
si tuación religiosa era la misma. 

Entonces el obispo Burkhard, deseoso 
de salvar para Roma, en medio de la 
deserción general de los obispados sajo 
nes, por lo menos el suyo, concibió el 
plan de nombrar coadjutor y sucesor 
presunto en su silla episcopal al pr íncipe 
bávaro Ernesto. Cuando algunos años 
después, en febrero de 1573, murió el 
obispo Burkhard, quedó vencedor este 
pr íncipe sobre sus competidores de las 
casas de Brunswick y de Holstein, y el 
papa Gregorio X I I I se dió prisa a con 
firmar al nuevo obispo en su silla. 

L a elección del pr íncipe bávaro para 
la mi t r a de Hildesheim l lamó fuerte
mente la atención en toda Alemania, pues 
que la Baja Sajonia era considerada co
mo definitivamente conquistada para el 
protestantismo, además de ser ya anti
gua costumbre en aquella región de Ale
mania que los magnates del país y los 
príncipes vecinos decidieran de la suerte 
de los obispados en favor de sus intere
ses de familia. L a sorpresa fué, pues, 
grande cuando se vió sentado en esta 
silla episcopal de Hildesheim, a manera 
de avanzada católica, a un miembro de 
la familia archicatól ica de Baviera: y 
aunque el poder material que daba esta 
silla episcopal era insignificante, siem
pre era un punto fijo en Alemania del 
Norte al cual la propaganda ultramon
tana podía aplicar su palanca. 

E l brillante éxito obtenido en Hildes
heim invi tó a probar otro paso en el obis
pado vecino de Halberstadt, cuyos ha
bitantes eran casi sin excepción protes
tantes mientras el cabildo de la catedral 
era todo católico. E l candidato del ca
bildo para aquella silla episcopal fué en 
septiembre de 1566 el duque Enrique Ju
lio de Brunswick, nieto del anciano du
que entonces reinante Enrique, partida
rio todav ía de la Iglesia antigua. Este, 
sin embargo, aprobó la candidatura de 
su hijo con la condición de que el Papa la 
aprobara igualmente; pero llegó la épo
ca de la elección del nuevo obispo en 
1573, y el Papa (G-regorio X I I I ) , sin ha
ber dado su aprobación, invi tó al cabil

do en su breve del 30 de julio de 1574 
«a elegir un obispo verdadero.» 

En esta si tuación el canónigo Her-
mann de Horneburg, que había apoyado 
ya a Ernesto de Baviera como candidato 
a la silla de Hildesheim, volvió a su an
tiguo plan de proporcionarle también la 
mi t ra de Halberstadt. Por supuesto que 
este plan fué aprobado muy diligente
mente en Munich y en Roma; pero el ca
bildo de la catedral de Halberstadt, que 
había prometido sostener hasta el ú l t i 
mo trance la candidatura del duque de 
Brúnswick, no accedió a la orden del 
Papa. Sólo cuando éste repi t ió en mayo 
de 1575 su orden en forma m á s urgente 
y amenazadora, se int imidaron los ca
nónigos, y viendo que ya no había re
medio, suplicaron al duque Julio que 
renunciara voluntariamente a su candi
datura. Este les instó para que no se de
jaran int imidar por amenazas, recor
dándoles que otros arzobispos y obispos 
como los de Magdeburgo, Bremen, Os-
nabruck y Verden habían quedado en 
posesión tranquila de sus sillas a despe
cho de haberse negado el Papa a su con
firmación, y les excitó a escribir otra 
vez a Roma y apelar a Pontífice, mole 
informato ad melius informandum. 

Así lo hicieron, y dijeron en su expo
sición, entre otras cosas, que el duque 
no renunciar ía voluntariamente a su po
sición, lo que pondría a l obispado en el 
mayor peligro si el Papa no cedía. E l 
canónigo Horneburg no por esto se dió 
por vencido; dijo que la mayor ía de 
aquellos canónigos no estaba tan decidi
da como parecía a sostener a su candi
dato, y aconsejó que el Papa amenazara 
con la excomunión, a lo cual n i quiso 
arriesgarse la curia porque, si había 
sido ya una falta mandar y amenazar 
donde no había fuerza para hacerse obe
decer, quiso evitar otra falta mayor, y 
así insistió en la orden, pero con un nue
vo breve conciliador (marzo de 1576). L a 
misma polí t ica observó el duque de Ba
viera, diciendo que habiendo sabido que 
el cabildo no estaba dispuesto, como se 
había dicho, a anular su candidatura, 
renunciaba a todo el asunto. 

Con esto se había rechazado el ataque 
ultramontano al obispado de Halbers
tadt, que quedó perdido para Roma. 

E l efecto del triunfo de la casa de Ba
viera en Hildesheim no ta rdó en mani
festarse en el terri torio de Fulda, donde, 
como en casi todos los demás territorios 
eclesiásticos, hab ían vivido los partida
rios de las dos religiones pacíficamente, 



376 H I S T O R I A U N I V E R S A L 

los unos al lado de loa otros bajo el go
bierno tolerante de sus sucesivos abades 
soberanos. Con esto se babía aumentado 
considerablemente el número de protes 
tantes en los úl t imos treinta años; y en 
el mismo de 1542, en el cual se declaró 
abiertamente a favor de la religión pro 
testante tan gran número de territorios 
en la Alemania del Norte, y cuando el 
príncipe elector Hermann de Wied em
prendió la introducción de la religión 
reformada en Colonia, publicó el abad 
de Fulda, Felipe (Schenk de Schweins 
berg), cuyas tendencias eran enteramen 
te protestantes, un reglamento eclesiás 
tico en el cual impuso a todos los pár ro
cos el deber de predicar el Evangelio 
puro y en términos claros, y les autorizó 
a servirse en el bautismo y en la comu 
nión de la lengua alemana y a dar la co 
munión en ambas formas. Purificó el 
culto en todo cuanto contradecía, en su 
entender, a las escrituras sagradas y dió 
por base a la instrucción religiosa el ca
tecismo de Lutero. Con esto quedó el 
país conquistado para el protestantismo 
y casi completamente suprimido el ca 
tolicismo, conservándose sólo en algu 
ñas parroquias rurales los sacerdotes 
católico-romanos. 

En 1570 fué nombrado abad de Fulda 
Baltasar de Dernbach, joven de ve in t l 
siete años convertido al catolicismo, que 
había prometido en su elección respetar 
y conservar la libertad y los usos de sus 
súbditos y no introducir en su terri torio 
personas extranjeras; pero, como buen 
apóstata , deseaba demostrar su celo por 
su nueva religión con la persecución de 
sus antiguos correligionarios, y a pesar 
de su promesa l lamó a los jesuítas, los 
estableció y se preparó con su auxilio 
para limpiar el país de la herejía. 

Dispuso por la Pascua de 1573 que en 
su capital se volviera a administrar la co
munión según el r i to romano. Esta pro
hibición de las prác t icas acostumbradas 
esparció el terror en todo el terri torio; 
los nobles y el cabildo se pusieron del 
lado del pueblo indignado, y príncipes 
protestantes exigieron del abad en otoño 
del mismo año, en términos muy preci
sos, la supresión de las innovaciones y 
el alejamiento de los jesuítas. Hasta se 
oyeron voces pidiendo la desti tución del 
abad y la elección en su lugar de un 
pr íncipe del Palatinado; pero el empe
rador y el Papa apoyaron al abad, y el 
pr íncipe elector de Sajonia se apar tó de 
la cuestión, estando justamente ocupado 
entonces en l impiar su país del cripto-

calvinismo, por lo cual el abad pudo 
avanzar en el camino empezado. 

Introdujo, pues, la comunión según el 
r i to romano en todo su terri torio, abolió 
el catecismo de Lutero, confiscó los l i 
bros luteranos, ordenó el uso exclusivo 
de la lengua latina como idioma de la 
Iglesia, quitó al clero sus mujeres y a 
los protestantes sus parroquias y em
pleos de la corte, y finalmente expulsó 
del país a todos los que no quisieron 
adoptar la rel igión católica y tomar 
parte en el culto romano. 

A esto agregó otros medios de conse
guir la conversión de los recalcitrantes; 
prohibió la sepultura de protestantes en 
la iglesia parroquial, dió la licencia de 
casamiento y facilitó los prés tamos de 
fondos de su Estado sólo a aquellos indi
viduos que habían confesado y comulga
do con los jesuítas, y las mismas condi
ciones impuso a la admisión en los hos
pitales, y hasta la provisión de leña y 
carbón que se daba a los herreros y cu
beros se dió en adelante sólo a los que 
comulgaban según el r i to romano. La 
ciudad de Eulda presentó sus quejas en 
1.° de julio de 1576 particularmente res
pecto de los jesuítas, diciendo que éstos 
no cesaban día y noche en sus propósi
tos de privar a la ciudad de sus antiguos 
privilegios y derechos, de exterminar 
todo el vecindario y molestarlo hasta 
que se tuviese por dichoso en someterse 
a su yugo idólatra , lo que Dios no qui
siera. 

Los laureles de la paz de Fulda no de
jaron tranquilo al arzobispo Daniel Bren-
del de Maguncia, que en 1569 había 
ingresado en la l iga de Landsberg. Sus 
dominios comprendían cierto número 
de territorios mayores, de los cuales el 
de Eicbsfeld, rodeado de territorios se
culares y enteramente protestantes, era 
el más apartado del principal del electo
rado y arzobispado. En el mismo Eisch-
feld predominaba decididamente la nue
va religión, por manera que en He i l i -
genstadt, la capital del territorio de 
Eicbsfeld, apenas había una docena de 
familias adictas a la rel igión antigua, 
no habiendo quedado ninguna en otros 
lugares, como en Duderstadt. 

Entonces se presentó en este territo
rio, en julio de 1574, aquel arzobispo 
acompañado de dos jesuítas, su confesor 
Luis Bacharell y el padre Tirteo, pro
vincial de la provincia del Rin , para es
tablecer personalmente la res tauración 
del catolicismo. Pr inc ip ió con la desti
tución de los predicadores protestantes 
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y su substitución por clérigos católicos, 
introduciendo desde luego también a los 
jesuítas; y cuando los habitantes de 

al culto católico, fueron castigados en 
abri l de 1576, prohibiendo el arzobispo a 
todos sus subditos que consumieran cer-
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E l duque Juan Guillermo de Julich-Cléveris.—Facsímile del grabado 
de Crispín de Passe (1560-1629) 

Eichsfeld se resistieron a tales innova
ciones con resolución, el arzobispo apeló 
a las medidas de rigor. 

Los vecinos de Duderstadt, que se re
sistieron a entregar su iglesia principal 

veza de Duderstadt, que era la fuente 
principal de riqueza de aquel vecindario; 
y cuando esto no produjo el resultado 
apetecido, el prelado confiscó para sí to
das las rentas y recursos que aquellos 



378 H I S T O R I A U N I V E R S A L 

vecinos sacaban de los pueblos inmedia 
tos. Los atribulados vecinos, viendo per
didos de esta manera todos sus medios 
de existencia, se sometieron. En 1575 se 
fundó en Heiligenstadt por los jesuítas 
un instituto de segunda enseñanza que 
sirvió de centro a su propaganda en el 
terri torio de Eicbsfeld, dist inguiéndose 
por su persecución en extremo brutal de 
los protestantes un. protestante conver
tido llamado Lippold de Stralendorf, t ío 
del abad de Fulda, nombrado por el ar
zobispo gobernador de aquel terr i tor io. 

En 1576 llegaron los jesuítas a Hildes-
heim bajo la protección del nuevo obispo 
bávaro y con gran disgusto del mismo 
clero, produciéndose al año siguiente, a 
consecuencia de su presencia en aquella 
ciudad, un tumulto en el pueblo; pero 
ellos se quedaron y continuaron sus tra
bajos de zapa y de propaganda secreta. 
E l joven obispo bávaro prefirió dejar 
este trabajo a los jesuítas, evitando ha
cerse personalmente odioso y conmover 
su posición. Con este objeto se mostraba 
amigo del pueblo y soberano afable y 
bondadoso, mezclándose entre sus súb
ditos, tomando parte en sus festines y en 
sus tiros al blanco y dando premios cos
tosos a los mejores tiradores. 

L o que se hizo entonces en el territo
rio de Fulda y en el de Eicbsfeld, por 
efecto de la cooperación de los jesuí tas , 
fué peor que el proceder del obispo Juan 
de Hoya en Múnster , Osnabruck y Pa-
derborn, porque fué la res tauración 
brutal y feroz violando descaradamente 
lo pactado en 1555, prescindiendo com
pletamente, tanto el abad de Fulda como 
el arzobispo de Maguncia, de la declara
ción del rey Fernando, que garantizaba 
a los súbditos protestantes de los prínci
pes eclesiásticos el libre ejercicio de su 
rel igión. 

E l abad Baltasar declaró a los habi
tantes de Fulda, contestando a sus que
jas, que no se encontraba el apéndice de 
la declaración de la paz religiosa, y que 
ta l apéndice no había existido nunca por 
escrito, pero que aunque existieran diez 
originales, no t endr ían n ingún valor le
gal porque la paz religiosa no mencio
naba n i con una sola palabra el apéndi
ce, sino que decía, muy a l contrario, que 
ninguna otra declaración tendr ía fuerza 
n i valor. 

Entonces apelaron los de Fulda a su 
derecho de reforma religiosa como ciu
dad dependiente enteramente del Impe
rio, y cuyo derecho alegaba también el 
duque de Baviera para sus trabajos de 

res tauración católica. Este derecho de
jaba a los súbditos que profesaran otra 
religión distinta de la protegida por el 
miembro directo del Imperio la libertad 
de emigrar; pero los citados prelados 
fanáticos cambiaban esta libertad de 
emigrar en expulsión forzosa. 

Cualquiera habr ía creído que el pueblo 
así tratado se l evan ta r ía como un solo 
hombre, procurando que se respetara suj 
derecho; pero ya hemos visto la suerte 
que tuvo la declaración en la elección1 
de 1575 y en el parlamento de 1576. La: 
escisión de los protestantes, el odio mor-1 
t a l que profesaba el luteranismo orto-; 
doxo a todo lo que respiraba calvinismo 
y la inclinación de la Sajonia electoral 
a la casa de Habsburgo, fueron causa de' 
que no se reconociera da declaración.1 
Fué el primer triunfo grande del parti-( 
do católico en el terreno del derecho de l 
Imperio el ocupar una de las posiciones 
que hasta entonces hab ían sostenido los 
protestantes y que abandonaron éstos al-
primer ataque serio. 

E l reconocimiento de la res taurac ión 
en aquel terri torio eclesiástico era u n 
precedente que autorizaba a emprender! 
impunemente la obra restauradora en' 
otros territorios; y habiéndose decidido 
en favor de los católicos uno de los pun
tos discutibles de la paz religiosa, po
dían atreverse a decidir t ambién en su 
favor los demás puntos discutibles, co
mo, por ejemplo, el de la reserva ecle
siást ica. Penetrado de la importancia de, 
este gran tr iunfo, exclamó Erstenber-
ger, alto funcionario de la cancil ler ía 
imperial, en tono triunfante en el parla
mento de 1576: «De aquí a diez años no 
se hab la rá más de luteranos.» 

L a resistencia contra la pol í t ica de 
res tauración, que no supieron empren
der de común acuerdo los miembros pro-» 
testantes del Imperio, se manifestó en 
los diferentes territorios separadamente., 

En Baviera la nobleza, después de que
brantada la unanimidad de su oposición, 
continuó una resistencia pasiva, prefi
riendo renunciar completamente a la 
comunión para tomarla según el r i to ro
mano. Los habitantes de Eicbsfeld se 
resistieron también a los esfuerzos que 
se hicieron para arrebatarles su religión, ' 
y también los habitantes de Fulda supie
ron defenderse y librarse de su fanático 
abad, el cual, hal lándose en el verano de 
1576 en Hamelburg con objeto de prose
guir su campaña católica, fué sorpren
dido por su propia nobleza y obligado a 
d imi t i r . 
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Esto, sin embargo, no mejoró nada, 

porque se apoderaron de la administra
ción del terri torio de Eulda comisarios 
imperiales que, a pesar dé todas las opo
siciones y protestas de los habitantes, 

U n año después de comenzar la res
taurac ión en el terri torio de Eulda, es
ta l ló con la muerte de Juan, de Hoya 
una nueva lucha por los obispados va
cantes en el círculo deWestfalia, y como 

£1 arzobispo Enrique de Bremea 

continuaron los trabajos de res tauración 
católica; y cuando un edicto del empera
dor Rodulfo al cabo de muchos años res
tableció al abad en su puesto, éste con 
el auxilio de sus jesuítas logró extermi
nar los úl t imos restos del partido pro
testante. 

hacía tiempo que se aguardaba su muer
te, se habían preparado los partidos para 
arrojarse a la lucha. Llegó el nuncio 
G-aspar G-ropper con un breve del Papa 
que exhortaba a los suyos a destruir la 
obra del demonio, eligiendo un buen ca
tólico por sucesor del difunto obispo. 



380 H I S T O R I A U N I V E R S A L 

Requeséns, sucesor de Alba en los Pa í ses 
Bajos, apoyó a Antonio de Scbauenburg, 
por el cual se presentó su padre, el con
de Otón, mientras Erico de Calenberg, 
apoyado en sus servicios al rey de Espa
ña , solicitaba el puesto vacante para su 
hijo i legít imo Guillermo de Brunswick, 
señor de Lipsfeld. E l partido contrario 
presentó por candidato al arzobispo En
rique de Bremen. • . 

Sólo en el obispado de Múnster , el m á s 
importante de los tres obispados vacan 
tes, t r iunfó el partido hispano-ultramon 
t a ñ o . 

Juan de Hoya, para impedir que des
pués de su muerte el cabildo entregara 
el obispado a manos protestantes, hab ía 
decidido seguir el consejo de su amigo 
Canisio y poner el obispado bajo la in 
fluencia de una casa poderosa y de co
rrectas tendencias religiosas y políticas, 
y nombró coadjutor a Guillermo de Ció-
veris, hijo menor del duque Guillermo, 
que había nacido en 1562, nombramiento 
que le aseguraba la sucesión, pues desde 
a lgún tiempo se hallaba el obispado de 
Múns te r en cierta conexión con el duca
do de Cléveris-Berg. 

Francisco de Waldeck, antes de su 
elevación a la silla episcopal, había sido 
administrador de Cléveris en Beineberg, 
y su sucesor Guillermo Két te ler , conse
jero municipal de Jul ich. También Ber
nardo de Raesfeld había sido elegido 
obispo de Múnster , apoyado fuertemente 
por el gobierno y país de Cléveris. Todos 
estos obispos citados de Múnster hab ían 
estado inspirados más o menos por la 
misma tendencia que el duque Guillermo 
de Julich-Cléveris , que, como hemos vis
to, pasó de tolerante a ser partidario de
cidido de la nueva doctrina, y estuvo al 
parecer a punto de confesarla pública
mente cuando el duque de Alba llegó a 
los Países Bajos y ejerció desde el p r i 
mer momento gran presión sobre este 
soberano, que poco antes había sufrido 
un ataque de apoplejía. 

E l duque de Alba quiso ponerle bajo 
la tutela de España , porque no continua
ba como en otro tiempo siendo buen ca
tólico, y hasta se dijo que quería apode
rarse de su misma persona. Entre otras 
cosas exigió de él la extradición de los 
holandeses proscritos que se habían re
fugiado en su terri torio, y viendo que el 
duque sólo ordenó su expulsión, entra
ron a mediados de mayo fuerzas españo
las en el territorio de Cléveris y se apo
deraron de un gran número de súbditos 
del duque para que Alba tuviera rehenes 

hasta verse obedecido en todo. E l duque, 
sin embargo, no se in t imidó; apoyó los 
preparativos del pr íncipe de Orange 
(1568), se declaró al año siguiente públi
camente contra la misa y no accedió a la 
invi tación de Baviera de entrar en la l i 
ga de Landsberg. 

También Alba le hab ía excitado a en
trar en la liga, obra tan ú t i l en la cual 

, dijo que por orden del rey Felipe debían 
entrar también los Países Bajos, aña
diendo que ha r í a con esto a S. M . el rey 
de España un gran servicio de amistad 
y de vecindad; pero, a pesar de todo esto, 
el duque le dió una contestación negati
va después que sus estamentos se decla
raron también contra el ingreso en la l i 
ga, lo cual hizo decir al duque de Bavie-
ra que el de Cléveris t endr ía más motivo 
de arrepentirse que de alegrarse de su 
contestación negativa. 

Mientras la polít ica del ducado de Ju
l ich se man ten ía bajo la influencia de los 
estamentos en sentido contrario a Espa
ña y Roma, el enfermizo regente se fué 
inclinando personalmente, bajo la in 
fluencia de las personas que le rodeaban, 
al partido hispano-católico; pues en oto
ño de 1567 consiguió el duque de Alba que 
nombrara un partidario de España para 
el cargo de intendente general, y desde 
la primavera del año siguiente mantuvo 
un embajador especial permanente en la 
corte de Julich, encargado de comunicar 
a Bruselas todo cuanto pasaba en aque
l la corte. 

Se formó una verdadera camarilla his-
pano-ultramontana en la corte de Julich, 
a cuya cabeza estaba "Werner de Gym-
nich, amigo de infancia del duque Gui
llermo y ayo de los dos príncipes, que 
tenían la misma edad del duque sobera
no, y comulgaban separadamente del 
resto de la corte según el r i to de la Igle
sia antigua romana, porque sabían todos 
muy bien que el pueblo seguir ía a su so
berano, y que si éste y los dos príncipes 
jóvenes se decidiesen por la confesión de 
Augsburgo o por la rel igión calvinista, 
adoptar ía la misma religión. Esto po
dría ser muy perjudicial a los católicos 
y a los habitantes de los Pa íses Bajos; 
pero si al contrario se pudiese conservar 
la religión católica en los ducados, n in
guno de los habitantes adopta r ía otra 
religión. 

Wérne r manifestó en sus cartas su 
sorpresa de que nada se hiciese de parte 
de los católicos para mantener a este so
berano en la religión antigua, mientras 
pr íncipes protestantes le instaban a i n -
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troducir la doctrina nueva en sus domi
nios. Estas observaciones determinaron 
al duque Alberto de Baviera a apoyar a 
W é r n e r de G-ymnich, y entonces cambió 
el duque G-uillermo tanto que en el año 
1570 comulgó según el r i to católico an
tiguo, volvió a asistir a la misa, dió a 
sus hijos ayos católicos, y aconsejado 
por la camarilla hispano-romana, a la 
cual se agregó luego el nuncio del Papa, 
Gaspar G-rópper, empezó en sus terri to
rios la guerra contra la rel igión nueva. 

En vano trataron los príncipes protes
tantes de detenerle en esta corriente; el 
duque rechazó toda intervención extran
jera, y el pr íncipe elector del Palatinado 
escribió en 20 de septiembre de 1571 que 
él no se cuidaba de lo que dispusiera el 
elector en su terri torio en materia re l i 
giosa, y esperaba que también se le de
jar ía la libertad de opinar en esto a su 
modo, máx ime cuando no se apartaba 
de lo que era ya costumbre de sus ma
yores. 

En sus trabajos de res taurac ión rel i 
giosa chocó con la resistencia de la gran 
mayor í a de la población y hasta del cle
ro y autoridades locales, cuyas opinio
nes no hab ían cambiado como las de su 
soberano. Las primeras disposiciones 
reaccionarias fueron dirigidas contra los 
clérigos, que continuaban procediendo 
en sentido protestante y a los cuales se 
impuso como condición para continuar 
en sus puestos la obligación de ordenar
se por la Iglesia catól ica, con lo cual 
empezaron las expulsiones de predicado
res y maestros. 

Después fueron substituidos los fun
cionarios públicos en las ciudades y en 
el campo por partidarios decididos de la 
rel igión antigua; se prohibió la lectura 
de libros sospechosos, como biblias ale
manas, salmos, catecismos y libros de 
devoción, y se comenzó la reorganiza
ción de los monasterios y conventos em
pleando un r igor siempre creciente. E l 
alma de todo esto era G-rópper, al cual 
el duque enfermo dejó hacer m á s bien 
por debilidad y tolerancia que por celo 
propio. Hubo algunas conversiones suel
tas, pero no fué posible desarraigar la 
creencia protestante de la gran masa de 
la población. 

Donde se pudieron destituir los predi
cadores protestantes y su culto público, 
se presentaron misioneros ambulantes, 
que predicaban a sus correligionarios en 
reuniones secretas la palabra de Dios y 
administraban los sacramentos según el 
r i to protestante. En los parlamentos se 

presentaron protestas enérgicas contra 
las nuevas prác t icas despóticas, y los es
tamentos pidieron, en cambio de su con
sentimiento a pagar los impuestos, ma
yor libertad religiosa; pero el duque, 
aconsejado e instado por Grópper, conti
nuó en la senda emprendida, y poco a 
poco ganó terreno el partido romano, 
especialmente en las regiones de la corte 
y en las que dependían de ella; mientras 
se conservó en las ciudades como en el 
campo, a pesar de las dificultades y peli
gros, una fuerte oposición religiosa ro
bustecida por gran número de protestan
tes procedentes de los Países Bajos. 

A esta familia ducal reconquistada 
para la Iglesia católica pensó darle la 
sucesión en su obispado de Múns te r Juan 
de Hoya, con lo cual no hizo más que 
satisfacer el deseo del duque G-uillermo, 
que desde su cambio religioso no ten ía 
más pensamiento que impedir que un 
contrario a su pol í t ica se hiciera dueño 
del poderoso Estado vecino. E l cabildo 
de Múns te r se mos t ró pronto a aceptar 
por coadjutor al hijo del duque Juan Gui
llermo, si bien con la condición del asen
timiento previo del Papa. 

E l duque solicitó la mediación de Alba 
cerca de P í o V , y Alba accedió muy so
lícito, recomendando a l Papa que cum
pliera el deseo del obispo y del duque y 
confirmara a Juan Guillermo como co
adjutor del obispado. Recomendó tam
bién a l candidato a su soberano, el cual 
contestó a l punto, pero Alba no ent regó 
su carta al duque hasta que éste le hubo 
dado nuevas pruebas de sus intenciones 
a favor de la política española y del Pa
pa. A pesar de esto continuaron las ne
gociaciones con la curia durante años, y 
estaban todavía por resolver cuando mu
rió el obispo Juan, lo cual cambió l a 
cuestión de coadjutoría en cuestión de la 
sucesión de la sede episcopal. 

E l cabildo de la catedral eligió obispo 
(28 abri l 1574) al candidato para la plaza 
de coadjutor, el pr íncipe Juan Guiller
mo, que entonces contaba trece años, de
jándose guiar a dar este paso por la fir
me esperanza de que el obispado conta
r ía con el fuerte apoyo de una poderosa 
soberana enfrente de las continuas ame
nazas de los partidos beligerantes en los 
Países Bajos vecinos. También contri
buyó a esta decisión la consideración de 
que la corta edad del elegido permi t i r í a 

sus electores conservar el mando, a 
cuyo fin instituyeron (25 mayo) una lu -
gartenencia presidida por el canónigo 
Conrado "Westerholt, que debía gober-
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nar el obispado hasta la mayor edad de 
Juan Guillermo. 

En los otros dos dominios eclesiásti 
eos del difunto Juan de Hoya sufrió el 
ultramontanismo una derrota; porque 
si bien no fué elegido el candidato de 
los protestantes, que era el arzobispo 
Enrique de Bremen, tampoco lo fué en 
Paderborn el obispo Ernesto a pesar de 
los esfuerzos redoblados de Baviera, sien 
do nombrado un amigo del arzobispo 
de Bremen, el arzobispo Salentin de Co 
lonia. En Osnabrüch, donde se verificó 
la elección en 22 de junio, a pesar de 
ser catól ico-romana la mayor ía del ca
bildo, resultó elegido el arzobispo Enr i 
que, a favor del cual se habían empeña 
do el pr íncipe elector Augusto de Sáje
nla, su t ío, el landgrave G-uillermo de 
Hesse y el arzobispo Salentin. Sin em
bargo, lo que más le recomendó fué su 
persona y su excelente adminis t rac ión 
del arzobispado de Bremen. Para garan
tizarse los electores contra las tenden
cias protestantes de su elegido, reservá
ronse el derecho de anular la elección y 
proceder a otra nueva en caso de que no 
se condujera conforme a la religión ca
tólica, si se casara o si no consiguiera 
la confirmación del Papa. 

L a cuestión de sucesión en el obispa
do de Múnster continuó abierta a pesar 
de la elección del pr íncipe de Jul ich; 
pues antes de que hubiera pasado un año, 
no habiendo llegado todavía la confir
mación de su elección por la curia roma
na, mur ió en Roma (9 de febrero de 
1575), después de una enfermedad de ca
torce días, su hermano mayor Carlos 
Federico, pr íncipe heredero de Julich-
Cléveris. Con esto quedó heredero pre
sunto de los ducados Juan Guillermo; 
por manera que se hac ía muy probable 
que el nuevo soberano de Julich renun
ciara a su nombramiento para silla epis
copal de Múnster y de consiguiente era 
de prever una nueva elección. 

J a m á s había sido tan ardua la lucha 
por una silla episcopal como la que a la 
sazón se empeñó por la de Múnster . Los 
dos grandes partidos que, agrupados el 
uno alrededor del rey de España y el 
otro alrededor del pr íncipe Guillermo 
de Orange, entonces regente y goberna
dor de Holanda y Zelanda, luchaban con 
mayor violencia que nunca en sañuda y 
sangrienta guerra en los Países Bajos, 
se encontraron también frente a frente 
en la lucha que se empeñó por una silla 
episcopal alemana. E l partido hispano-
romano presentó por candidato al p r ín

cipe bávaro Ernesto, que contaba a la 
sazón ve in t iún años, poseía ya dos obis
pados (Freising e Hildesheim) y hab ía 
solicitado dos (Colonia y Paderborn). 

A su favor se empeñaban su padre, el 
duque de Cléveris y el rey de España . 
Requeséns escribió a Munich que el du
que Ernesto sería un vecino muy grato 
a los Países Bajos españoles; ofreció su 
auxilio tanto en Múnster como en Cié-
veris, y apoyó la elección de Ernesto con 
muchas instancias, por ser del mayor 
interés para España , cerca del lugarte
niente "Westerholt, al cual se dir igió en 
igual sentido y en carta particular el 
mismo rey de España . A l mismo tiem
po se empeñó a su favor Requeséns en 
Roma, siendo el resultado que el Papa 
enviara (17 de marzo de 1576) un breve 
a l cabildo de la catedral de Múnster or
denando directamente la elección de Er
nesto, «protector celoso de la religión 
católica y adversario y perseguidor de
cidido de la peste herét ica.» 

Con la misma decisión y energía de
seaba el partido contrario ver elegido 
un obispo protestante para la silla de 
Múns te r . E l landgrave Guillermo de 
Hesse dijo «que convenía tener cuidado 
de no elegir, como las ranas de Esopo, 
una cigüeña que engullera después las 
ranas y los vecinos; que el ave mayor 
(aludiendo a l duque de Baviera) se inte
resaba mucho por el obispado, y era de 
temer que si entraba en él t endr ían que 
inclinarse delante de ella no sólo los ve
cinos, sino hasta el mismo cabildo; que 
ha r í a marchar a l nuevo obispo y al ca
bildo según su voluntad, tanto más cuan
to que tendr ía el apoyo y aprobación 
del Papa, del emperador de España y de 
Julich; sin contar que con la chusma 
jesuíta opr imir ía no solamente el obis
pado, sino también los países vecinos.» 
E l conde Juan de Nassau, hermano del 
príncipe de Orange, opinó que sería fácil 
introducir la reforma cristiana o cuando 
menos conservar la libertad en el obis
pado, pero que sería menester machacar 
el hierro mientras estuviese caliente. 
Este partido estaba en favor del obispo 
Enrique de Bremen y Osnabruck, cuya 
elección deseaban también el arzobispo 
Salentin de Colonia y muchos otros prín
cipes alemanes protestantes. 

Hasta en el seno del mismo cabildo 
había dos partidos de los cuales el de los 
más jóvenes, capitaneados por Wester
holt, estaba decidido a dar sus diez y 
siete votos al arzobispo de Bremen, mien
tras el otro partido, compuesto de los de 



L A C O N T R A R R E F O R M A 883 

jf^orútuaojvíiea 

UiLarnammum, ecce, refcrt n 

fama tafeíla Qebdan 

Gebhardo Truohsess de Waldburgo, arzobispo de Colonia 

m á s edad y acaudillado por Godofredo 
de Eaesfeld, canónigo de la catedral de 
Paderborn y deán de la de Múnster , 
hombre fanático de opiniones católico-
hispano-ultramontanas, deseaba entre
gar el obispado a la casa de Baviera. 

L a lucha fué, pues, en definitiva en
tre dos candidatos jóvenes. E l uno era 
el arzobispo de Bramen y de Osnabruck, 
joven de veintiséis años, unido por lazos 
de parentesco con familias soberanas 
protestantes poderosas, como las de Sue-
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cia, Dinamarca y el electorado de Sajo
rna, regente serio y previsor en sus te
rritorios que prosperaban bajo su gobier
no, y cuyos mér i tos eran apreciados no 
solamente fuera de su país , sino también 
por sus mismos adversarios, pues los u l 
tramontanos le reconocían como amigo 
de las ciencias y persona cortés y ama
ble. E l otro candidato era Ernesto de 
Baviera, obispo de Freising e Hildes-
beim, nacido y educado en una corte u l 
tramontana, que había visto en su pr i 
mera infancia la conversión forzosa de 
los súbditos protestantes de su padre y 
cuya educación hab ían dirigido los je
suí tas , hombre obstinado, apasionado de 
su libertad individual, en extremo sen
sual y dado a excesos de todas clases, 
inclusos del juego y el derroche. 

Es verdad que unía a su carácter apa
sionado el arrepentimiento que a veces 
le asaltaba; pero éste y los buenos pro
pósitos no eran muy duraderos; de suer
te que oscilaba continuamente entre el 
cumplimiento de los deberes de sus car
gos eclesiásticos y las excitaciones y ten
taciones de su calidad de príncipe. Era 
también iracundo, dado a tomar resolu
ciones por la primera impresión, y obs
tinado en su ejecución. En una palabra, 
faltaba a su carác te r firmeza reposada; 
pero, a pesar de todos sus defectos y de
bilidades, continuó firme y fiel a sus ideas 
religiosas, que eran las de un ultramon
tano completamente romanizado e i ta
lianizado. 

No había medio de proceder a una 
nueva elección de obispos mientras el du
que Juan Guillermo no renunciase; pero 
tan pronto como la camarilla de la cor
te de Jul ich creyó las cosas bastante 
adelantadas para la elección del pr ínci
pe bávaro , se ent regó al cabildo reunido 
de Múns te r la renuncia del duque de Ju
l ich , la cual fué también declarada so
lemnemente por los embajadores. E l ca
bildo procedió inmediatamente (23 febre
ro 1577) a la elección nueva; pero como 
Conrado de Westerholt empezara dando 
su voto al arzobispo de Bremen, hacien
da así indudable la elección en favor de 
este ú l t imo, el deán Eaesfeld, que presi
día el cabildo, suspendió el acto. Contra 
esta suspensión protestaron los diez y 
siete miembros más jóvenes; pero los de
m á s devolvieron al embajador de Jul ich 
la renuncia y en 7 de marzo declaró 
Juan Guillermo ante el notario que la 
retiraba. A instancias del gobierno de 
Jul ich y del de Baviera ordenó el empe
rador al cabildo que evitara toda d i v i 

sión y que eligiera unán imemente a una 
persona que tuviera seguridad de ser 
confirmada por el Papa y de recibir del 
emperador las rega l ías del obispado co
mo miembro del Imperio. Esto era lo 
mismo que ordenar la elección del pr ín
cipe de Baviera. 

Estaba todavía pendiente la cuestión 
de Múnster , cuando la s i tuación en Co
lonia exigió una nueva decisión. 

E l pr íncipe elector Salent ín , hombre 
ante todo guerrero, terco, grosero, r u i 
doso, con bromas de cuerpo de guardia, 
que prefería presentarse armado a osten
tar el lujoso traje adornado de las insig
nias episcopales, que imponía a su ser
vidumbre la obligación de presentarse 
también militarmente, gran aficionado 
al vino y a las mujeres, pero t ambién 
a las artes y ciencias, se había mos
trado desde un principio (como también 
su amigo el arzobispo de Bremen) muy 
poco dispuesto a cumplir su capitula
ción, y no pensó n i en ordenarse sacer
dote, n i en solicitar de Roma la confir
mación de su elección; n i estaba más i n 
clinado que los demás obispos alemanes 
a jurar observancia al Concilio Triden-
tino. Por lo demás, no quiso sacrificar 
a su dignidad eclesiástica su posición 
c iv i l como conde reinante; dejó el cum
plimiento de sus deberes clericales a un 
lugarteniente; no ocultó su propósito de 
casarse para tener sucesión directa, por 
lo cual no pensaba hacerse ungir obispo 
n i gastar un solo fiorín para obtener su 
confirmación del Papa. 

No hay, pues, que admirarse de que 
entre él y el papa P ío V , hombre r ígido e 
inflexible, hubiera luego serias divergen
cias. E l sucesor de P ío Y\ Gregorio X I I I , 
hombre más flexible y astuto, confirmó 
al arzobispo en diciembre de 1573 a con
secuencia de un compromiso por el cual 
el nuevo Papa le dispensó de la ordena
ción en cambio del juramento sobre la 
confesión tridentina, sin que por esto 
entrara el arzobispo en la corriente u l 
tramontana. 

Siendo conocido desde largo tiempo 
el propósito del arzobispo de d imi t i r al
gún día su cargo para casarse, la cues
t ión de su sucesión en las dos sillas ecle
siást icas ocupó durante su reinado a los 
dos partidos religiosos, el católico y el 
protestante, y la lucha se hizo particu
larmente violenta respecto de la suce
sión de la silla arzobispal de Colonia. 

Ya hemos dicho que durante el gobier
no del arzobispo Federico de Wied el du-



£JL C O N T R A R R E F O R M A 385 

que de Baviera había puesto sus miras 
ambiciosas en el arzobispado de Colonia. 
Después del cambio de gobierno en este 
arzobispado (en 1567) tuvo el duque oca
sión de dar un paso más , porque cuando 
en 1569 el arzobispo Salent ín tuvo sus 
divergencias con el papa P ío V, y se 
trataba en Roma de destituirle, el car
denal obispo Otón de Truchsess, que a la 
sazón se hallaba en Roma, propuso al 
Papa que elevara a la silla episcopal de 
Colonia a l pr íncipe Ernesto de Baviera, 
entonces administrador del obispado de 
Freising; pero los principios r ígidos del 
Papa le prohibieron aceptar esta propo
sición, ya por la edad de Ernesto, ya 
porque este pr íncipe tenía otra Iglesia a 
BU cargo. 

E l duque de Alba, menos r íg ido, pro
puso la idea a su soberano, que la hizo 
suya, y Alba consiguió que el Papa re
nunciara a sus escrúpulos. A l mismo 
tiempo t ranqui l izó a Salent ín , que esta
ba indignado porque en vida suya se 
trabajara para sustituirlo por el pr ínci
pe bávaro , y no solamente le t ranqui l i 
zó, sino que aun le inclinó en favor de 
Ernesto en verano de 1570. En efecto, el 
mismo arzobispo Salent ín hizo que el 
pr ínc ipe Ernesto se trasladara en otoño 
de aquel mismo año por a lgún tiempo a 
Colonia para conseguir all í un puesto 
en el cabildo, a fin de adquirir con esto 
la capacidad de ser elegido. Sin embar
go, el cabildo de aquella catedral no se 
ha l ló dispuesto a elegir superior suyo, 
cuando llegara el caso, a un miembro 
de una familia tan poderosa como la de 
Baviera, y el pr ínc ipe tuvo que retirar
se de Colonia a principios de mayo del 
año siguiente sin haber conseguido nada. 
Entonces quedó este asunto por lo pron
to relegado al olvido; y cuando el arzo
bispo Salent ín aceptó; la elección de Pa-
derborn, no se habló ya de su dimisión. 

A l cabo de poco tiempo el mismo 
Salent ín hizo alguna observación tocan
te a su propósi to de d i m i t i r y a su de
seo de ver nombrado sucesor suyo en la 
silla arzobispal de Colonia al duque Er
nesto en la suposición de que éste renun
ciara a sus pretensiones a la silla de 
Múns te r en favor del arzobispo de Bre
men, al cual Salent ín , al parecer, que
r í a proporcionar la sucesión en la otra 
sil la episcopal suya. De esta manera 
creyó que a l convertirse en conde rei
nante de Isenburg se asegurar ía el favor 
de dos pr íncipes poderosos que le debe
r í an sus altas posiciones eclesiásticas. 

E l duque Alberto de Baviera, que es-
TOMO XXIII 

taba, por supuesto, conforme con el plan 
de Salent ín , por lo que se refería a la 
sucesión en la silla de Colonia, no pensó 
por esto renunciar a colocar a su hijo en 
la silla de Múnster ; y el t ío de Ernesto, 
el duque G-uillermo de Jul ich, se intere
só también por la sucesión de su sobrino 
en la silla de Colonia. E l papa Grregorio 
estaba por su parte tan conforme con 
todo el plan, que hasta permi t ió al ar
zobispo Salent ín que tomara por coad
jutor suyo al pr íncipe bávaro aun con
t ra la voluntad del cabildo. Las esperan
zas de Ernesto eran, pues, entonces, en 
la primavera de 1576, muy favorables, 
y uno de los canónigos de Colonia dijo 
a sus colegas que era hora de despertar
se si no quer ían que «el obispo de Frei
sing se llevara la novia.» 

E l arzobispo dijo a algunos canónigos 
que el Papa y el emperador no quer ían 
confiar al cabildo la elección de su suce
sor por la divergencia religiosa que en 
él reinaba; que por lo mismo le hab ían 
mandado aceptar por coadjutor y suce
sor a l administrador de Freising, y que 
él, de consiguiente, no d imi t i r í a hasta 
dejar arreglada la sucesión. Esto puso 
al cabildo en grande agi tac ión, creyen
do no deber tolerar la pr ivación de su 
derecho electoral, n i que Roma dispu
siera de un electorado a lemán, cosa inau
dita. Amenazó , pues, al arzobispo que, 
en el caso de que insistiera en el nom
bramiento del pr íncipe bávaro para 
coadjutor, presentar ía a los estamentos 
una lista de los casos en que el arzobis
po había faltado a los 42 ar t ículos de su 
capi tulación electoral. 

En vista de esta actitud enérgica del 
cabildo la elección del pr íncipe bávaro 
parecía fracasada. E l duque Alberto so
licitó a favor de su hijo los votos de los 
miembros del cabildo, y con gran tra
bajo logró a mediados de mayo de 1577 
conseguir una canonjía en la catedral 
de Colonia, con lo cual el pr íncipe que
dó elegible; pero siempre faltaba lo pr in
cipal, que era ganar a su favor los vo
tos de los miembros del cabildo, tanto 
protestantes como católicos, que no es
taban dispuestos de n ingún modo a fa
ci l i tar a Baviera el camino de su su
premacía en Alemania, n i tampoco a 
consentir que se extendiera a Alemania 
el proceder de España en los Países Ba
jos, proceder representado en Alemania 
por Baviera. Por esta razón todo el ca
bildo se puso de acuerdo para no per
m i t i r que un pr íncipe bávaro llegara a 
ser elector de Colonia. 

25 
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Entre los demás candidatos era para 
Ernesto el máó peligroso G-ebhardo 
Truehsess, barón de Waldburg, sobrino 
del fanático ultramontano cardenal obis
po de Augsburgo, pero amigo del arzo 
bispo de Bremen. Nacido Truehsess en 
noviembre de 1547, canónigo desde 1561 
y capitular de la catedral de Colonia 
desde 1568, hab ía tomado personalmente 
posesión de esta ú l t ima dignidad en sep
tiembre de 1570; pero desde entonces 
había estado raras veces en Colonia, n i 
se hab ía cuidado de los asuntos de este 
arzobispado, n i menos había tomado 
parte en las continuas j violentas dis
putas entre el arzobispo y el cabildo. 

Destinado desde su infancia al estado 
eclesiástico, y educado con esta inten 
ción, vivió tan poco eclesiást icamente 
como los demás canónigos nobles de en
tonces, lo cual no fué obstáculo para 
que andando el tiempo reuniera todavía 
m á s prebendas eclesiásticas, siendo nom
brado por el cabildo de Estrasburgo en 
1574 deán de aquella catedral, y dos 
años después por el Papa preboste de la 
catedral de Augsburgo, donde poseía ya 
hac ía quince años una canonjía. En ve
rano de 1577 volvió a residir por a lgún 
tiempo en Colonia, donde se agregó a la 
mayor í a del cabildo sin mostrarse hos
t i l a l arzobispo, y hasta dió su voto a 
favor de la admisión del príncipe bávaro . 

Cuando se divulgó la voz de que el 
arzobispo Salentín iba a efectuar su in
tención de d imi t i r , apenas se oyó el nom
bre de Gebhardo entre los diversos pre
tendientes a aquella silla episcopal; pero 
a medida que se pensó en él, se vió que 
muchas circunstancias recomendaban 
su persona, siendo una de las principa
les que estaba en contacto con ambos 
partidos religiosos, y que como persona 
circunspecta y hábi l era generalmente 
apreciado. A los canónigos sacerdotes 
gustó que su familia fuese católica y que 
él no mostrase tendencias a renegar del 
catolicismo; a los canónigos capitulares 
nobles agradaba que su familia no po
seyera grandes bienes y que por lo mis
mo no pudiera hacerse temible su poder; 
y los miembros capitulares que se inc l i 
naban a l protestantismo, no pudiendo 
pensar en colocar a uno de los suyos en 
la silla episcopal, encontraron mucho 
m á s aceptable a un simple varón que al 
hijo del más poderoso príncipe católico-
romano del Imperio. 

E l consejo municipal de Colonia y los 
estamentos del electorado no ocultaron 
que les gus t a r í a m á s tener a G-ebhardo 

Truehsess a la cabeza del arzobispado 
que al duque Ernesto; a lo cual se agre
gó que el primero estaba en excelentes 
relaciones con el elector arzobispo y que 
su familia se hallaba bajo diferentes con
ceptos relacionada con la casa imperial, 
pues que la familia de los Truehsess de 
Waldburg formaba parte de la nobleza 
feudal del Austria occidental. Uno de 
los hermanos menores del candidato era 
presidente del tr ibunal imperial , y otro 
estaba a l servicio del archiduque Fer
nando. 

E l 5 de septiembre de 1577 dimit ió Sa
lent ín el gobierno del obispado de Pa-
derborn, y ocho días después declaró so
lemnemente en Colonia, ante el cabildo 
reunido y en presencia de dos comisa
rios imperiales, que hacía dimisión de 
este arzobispado. Por la tarde del mis
mo día salió de la ciudad y se re t i ró a 
uno de sus castillos de Isenburg, desde 
el cual publicó al poco tiempo sus des
posorios con una joven condesa de Arem-
burg con la cual se casó el 10 de diciem
bre en Bonn. 

La minor ía católica del cabildo de 
Paderborn había presentado como can
didato suyo al joven preboste de la ca
tedral, Dietrich de Furstenberg, hombre 
emprendedor que, a pesar de tener sólo 
treinta años de edad, era jefe del partido 
ultramontano; pero el día de la elección, 
14 de octubre de 1577, salió vencedor el 
arzobispo Enrique, a favor del cual se 
había interesado el mismo Salent ín cer
ca de los canónigos después que Enrique 
le había prometido votar como canónigo 
de la catedral de Colonia a favor del 
pr íncipe bávaro . 

Menos ráp idamente que en Paderborn 
se decidió la cuestión de sucesión en Co
lonia, porque de ella dependía el porve
nir religioso y político de la Alemania 
occidental. Tres meses enteros transcu
rrieron en intrigas electorales en las cua
les se mezclaron a favor del duque Er
nesto el canciller de Baviera (Dr. E l -
zheimez), el nuncio del Papa (Portia), los 
comisarios imperiales, los embajadores 
de Don Juan de Austria y del mismo 
rey Felipe y los delegados de Maguncia 
y Tróveris; mientras los magnates pro
testantes del Imperio y las potencias 
protestantes extranjeras, divididos en
tonces por apasionadas discordias inte
riores, se mantuvieron reservados. 

No hicieron otro tanto los adversarios 
de la casa de Baviera en el electora
do de Colonia, particularmente los con
des calvinistas Hermann de Neuenar y 
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Adolfo de Solms. Estos apoyaron abier
tamente y con buen éxito a Gebhardo, 
el cual supo ganar también a su favor 
al arzobispo Enrique, recientemente ele
gido obispo de Paderborn, y a su part i
do; y cuando llegó el día de la elección 
(5 de diciembre de 1577) fué elegido, ob
teniendo doce votos, quedando para Er
nesto sólo los diez restantes. 

Este fracaso fué el golpe m á s rudo 
que pudo recibir en Alemania la políti
ca b ispano-bávara ; por lo cual el duque 
Alberto se apresuró a protestar enérgi
camente en Roma contra la elección de 
Truchsess como hecha contra la ley. Sin 
embargo, su protesta no tuvo éxito, por
que si bien el papa G-regorio se había 
interesado hasta entonces en favor de 
Ernesto, no quiso cargar con la odiosi
dad que resul tar ía para él de un pleito 
que no hab ía esperanza de ganar; y por 
otra parte no le disgustó la elección, 
aunque habr ía preferido la del candida
to bávaro . En efecto, dadas las tenden
cias notoriamente herét icas de una par
te de los canónigos de Colonia, el Papa 
consideraba como muy satisfactoria la 
elección de un partidario decidido de la 
Iglesia romana; porque como ta l consi
deraba a Gebhardo, al cual hab ía nom
brado poco antes preboste de la catedral 
de Augsburgo. Por este motivo rechazó 
Gregorio rudamente la protesta de Ba
viera redactada en té rminos también 
muy ásperos. 

Se dijo, a consecuencia de esto, que el 
duque Alberto había afirmado que si la 
causa de Baviera no era atendida en el 
asunto de Colonia, se separar ía de Roma; 
pero mur ió poco después (octubre de 
1579), con lo cual quedó por lo pronto 
apaciguada la lucha por la sucesión de 
Colonia, porque su hijo y sucesor, el du
que Guillermo V , consideró preferible 
v i v i r con la curia en buena a rmonía y 
conformarse con sus deseos, a llevar 
adelante contra viento y marea un asun
to que para su predecesor hab ía sido 
cuestión de honor para su casa, pero en 
el cual el mismo candidato vencido es
taba ya cansado de la lucha. 

A pesar de todas las protestas y es
fuerzos de la casa de Baviera, la 'mayor 
parte de la minor ía báva ra del cabildo 
firmó el acta de elección y se declaró 
por Gebhardo, al cual felicitaron por su 
nueva dignidad el emperador y los.elec
tores renanos. L a corte imperial , a pe
sar de haberse interesado formalmente 
por el pr íncipe Ernesto, se alegró de la 
victoria de Gebhardo, porque temía tam

bién el aumento excesivo del poder bá
varo; mientras por otra parte la hala
gaba el hecho de que un feudatario de 
la casa de Austria hubiera obtenido la 
dignidad de príncipe elector del Impe
rio. Una embajada del rey de Francia 
presentó al nuevo príncipe elector las 
felicitaciones de su soberano, y el rey 
de España detuvo los suyos a lgún tiem
po sólo por atención a la casa de Baviera. 

En mayo de 1578 concedió el empera
dor una autor ización lata para adminis
t rar las regal ías del arzobispado sin fijar 
tiempo ninguno hasta la obtención de la 
confirmación papal, y ordenó a los esta
mentos, a los feudatarios y súbditos del 
electorado que mirasen al nuevo elector 
como su señor y dueño. .La confirma
ción del Papa llegó dos años después (19 
mayo 1580). Gebhardo fué admitido en 
la unión de los príncipes electores; tomó 
parte con los demás electores, a pesar 
de las protestas de Baviera, en una em
bajada que enviaron a la asamblea de 
"Worms; y al propio tiempo en unión de 
los electores a instancia del emperador 
se encargó de la mediación eu las com
plicaciones de los Países Bajos. 

En una palabra, su posición se hizo 
ráp idamen te tan favorable como era po
sible, porque descansaba sobre la doble 
base, primero de ser elegido, lo que de
bió a la buena disposición de los miem
bros reformados del cuerpo electoral, y 
segundo porque fué reconocido general
mente, lo que debió a la confianza que 
inspiró a los papistas su fama de católi
co. Gebhardo justificó plenamente esta 
confianza porque en abr i l de 1578 juró 
ante el arzobispo de Tréveris su confor
midad con el Concilio Tridentino; al año 
siguiente, como comisario imperial, en 
el congreso de pacificación de Colonia 
tomó partido por España , y contr ibuyó 
a que se rechazaran las exigencias ecle
siást icas de los Estados Generales. 

Para dar una prueba de que tomaba 
por lo serio los deberes espirituales de 
su dignidad, se hizo ordenar sacerdote, 
lo que no había hecho ninguno de sus 
cuatro predecesores. Sucesivamente se 
enfrió su amistad con los condes de Wet-
terau, que habían contribuido mucho a 
su elección; y sus buenas relaciones con 
el pr íncipe de Orange y los Estados Ge
nerales se fueron cambiando en la dis
posición contraria, sobre todo cuando 
apoyó a los jesuítas de Colonia contra 
la voluntad del vecindario y del consejo 
municipal para que adquirieran propie
dad en la ciudad. 
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Las elecciones de 1577 tuvieron, natu
ralmente, gran influencia sobre la cues
t ión de Múnster , que estaba todavía 
pendiente. E l arzobispo Enrique era due
ño de los obispados de Osnabrück y de 
Paderborn, y las pretensiones de la casa 
de Baviera sobre la silla de Colonia ha
bían quedado rechazadas brillantemen
te. Quedaba sólo el obispado de Múns
ter que proveer y continuó con ensaña
miento la lucha por esta silla. E l partido 
bávaro , por efecto de la derrota de Co
lonia, estaba muy desalentado, y viendo 
ya muy distantes de realizarse las pre
tensiones del duque Ernesto sobre la si
l la de Múnster , decidió trabajar por lo 
pronto para que el lugarteniente Wes-
terholt fuese destituido y el príncipe he
redero de Cléveris fuese encargado de la 
adminis t rac ión del obispado. 

Si se lograba este plan, podría pasar 
al fin aquella silla episcopal a manos de 
Baviera. Por otra parte "Westerholt y 
sus compañeros consideraron la elección 
de Colonia como una victoria de su pro
pio partido, con lo cual se aumentaron 
sus esperanzas de sentar en la silla epis
copal de Múnster a su candidato el ar
zobispo de Bremen. Además los esta
mentos del obispado, según se dijo, apo
yaban al mismo candidato y de n i n g ú n 
modo querían otro. Enrique ofreció por 
su parte no aceptar la elección si Ba
viera renunciaba a la silla de Múnster 
y si se elegía a un tercero como sucesor 
de Juan Guillermo. 

Poco después de la elección de Colonia 
presentó Westerholt a los estamentos 
reunidos del país de Múns te r una expo
sición de quejas contra las intrigas del 
partido de Raesfeld y de Cléveris que se 
proponía dejar en su puesto del obispado 
al pr íncipe heredero de Cléveris (elegido 
obispo) hasta que Raesfeld y su partido 
pudieran imponer con el apoyo de Espa
ña al obispado un amo que fuese parien
te del rey de España , educado en Roma, 
partidario de la Inquisición romana y de 
la Compañía de Jesús , dispuesto a exter
minar por medio de la Inquisición la l i 
bertad religiosa que en el obispado se 
había conservado bajo el gobierno de cin
co obispos consecutivos, y a expulsar del 
país a todos los súbditos del obispado 
que no profesaran la rel igión católica. 
Era misión de los más jóvenes del cabil
do defender por todos los medios la l i 
bre elección para que no se impusiera al 
cabildo en la persona del duque Ernes
to un nuevo amo contra la antigua l i 
bertad. 

En medio de la agi tación que produjo 
esta exposición se publicó el breve pon
tificio del 5 de abri l de 1578 llamando a 
Westerholt a Roma para responder de 
su conducta, so pena de perder sus em
pleos y dignidades y de tener que sufrir 
los demás castigos que se le impusieren. 
Esto levantó una tempestad de indigna
ción general que demostró a Westerholt 
que tenía a su favor todo el país y le dió 
valor para desobedecer muy tranquila
mente la in t imación del Papa, contes
tando que p regun ta r í a a los estamentos 
del país lo que debía hacer y que entre
tanto cont inuar ía en su puesto. 

Entonces el papa Gregorio dió el paso 
decisivo obedeciendo a las continuas ins
tancias de Baviera y de Julich, suspen
diendo a Westerholt de todos sus cargos 
eclesiásticos y laicos, empleos y preben
das y amenazándole con otro castigo 
mayor; ordenó al cabildo de la catedral 
que eligiera un nuevo lugarteniente en 
la persona de Godofredo de Raesfeld, a l 
cual mandó aceptar este cargo; y al pro
pio tiempo excitó al duque de Julich a 
instalar a l nuevo elegido en su cargo, si 
necesario fuese, por la fuerza de las ar
mas. 

Mientras el gobierno y los de más edad 
del cabildo se declaraban prontos a obe
decer la orden del Papa, estaban decidi
dos Westerholt y los jóvenes a oponerse 
hasta por la fuerza a la suspensión del 
lugarteniente. Westerholt fué a ver al 
arzobispo Enrique en Paderborn, el cual 
le prometió su auxilio, y después ante 
notarios y testigos apeló al Papa mejor 
informado, al emperador, a los miembros 
y al t r ibunal del Imperio, y regresó a 
Múnster , donde se presentó el 21 de ma
yo rodeado de hombres armados en l a 
catedral, demostrando de esta manera 
que se consideraba todavía en posesión 
de todas sus dignidades. 

Además declaró ante los encargados 
del gobierno que no deponía su cargo de 
lugarteniente, sino que muy al contrario 
pedía como ta l la convocación de los es
tamentos y en caso necesario los convo
caría él mismo. Más de cuarenta señores, 
nobles se pusieron abiertamente al lado 
de Westerholt, presentándose a media
dos de junio en la prebostía del obispado 
declarando por boca de su síndico, doc
tor Gúller, que la orden de suspensión 
violaba los privilegios del obispado y 
que era de consiguiente nula, y pidien
do además la convocación de los esta
mentos. 

E l gobierno, con el fin de evitar una 
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sublevación peligrosa, se vio obligado a 
ceder a esta exigencia con gran disgusto 
de Raesfeld y de su partido, que hicieron 
todos los esfuerzos posibles para inducir 
a los soberanos de Baviera j de Jul ich 
y al emperador a tomar disposiciones 
encaminadas a quitar a la asamblea de 
los estamentos lo que pudiese tener de 
peligrosa. 

Los estamentos se reunieron el 20 de 
jul io sometidos a influencias exteriores. 
E l duque de Baviera prometió al partido 
de Raesfeld que no le abandonar ía si se 
man ten í a firme; ins tó al Papa a que 
permitiese a su hijo tomar por a lgún 
tiempo el gobierno de Múnster , y supli 
có a su cuñado de Jul ich que por su par
te lo permitiera también , aun sin la 
anuencia del Papa. Exhor tó también a 
los estamentos para que no hicieran ca
so de la persona turbulenta y envidiosa 
que trataba de impedir que se cumpliera 
la palabra dada al duque de Baviera y a 
su hijo. 

E l arzobispo Enrique hab ía comunica
do semanas antes por medio de una em
bajada a los más antiguos del cabildo, 
que no to lerar ía que otros sufrieran por 
él menoscabo y que él muy al contrario 
apoyar í a como merecían a "Westerholt 
y a sus partidarios. También apoyó a 
este Westerholt el rey Federico de Dina
marca; y en la asamblea de los estamen
tos se presentaron embajadores de Nas
sau y de los Países Bajos suplicando que 
no se eligiera un amo ext raño al país y 
emparentado con soberanos extranjeros, 
an t ipá t ico a los países vecinos y a los 
habitantes del mismo terri torio, porque 
semejante elección engendrar ía descon
fianza y otras consecuencias. 

Estos apoyos levantaron el valor y la 
confianza de Westerholt y de su partido, 
mientras se quejaban los contrarios de 
que los ánimos hab ían sido excitados 
por personas malignas, tanto que se oía 
decir a muchos que antes de elegir a un 
bávaro por amo pegar ían fuego a sus 
propias casas y hasta prefer ir ían dejar
se cortar la cabeza. L a asamblea decidió 
suplicar al Papa que examinara de nue
vo la causa de Westerholt y sus quejas, 
le absolviera en absoluto, o si hubiese 
faltado por inadvertencia le perdonara 
y levantase la suspensión. Tocante a la 
elección, decidió la misma asamblea re
clamar del duque de Julich la restitu
ción del acta electoral, y proceder enton
ces, sólo cuando fuese restituido Wester
holt en sus cargos y honores, a una elec
ción nueva. 

Estas resoluciones exasperaron al du
que de Baviera más que a nadie, y en su 
opinión debíase secuestrar a Westerholt 
y colgarle de un árbol, porque el que 
mataba a una fiera no era castigado co
mo cazador furt ivo. E l mismo indujo a 
Raesfeld, que estaba ya a punto de aban
donarlo todo y d imi t i r , a que continuara 
en su puesto en bien de la rel igión cató
lica, prometiéndole su protección, así 
como a los demás de su partido en el ca
bildo. También se dirigió al emperador 
suplicándole que no consintiera en reba
jar o disminuir la suspensión ordenada, 
sino que nombrara dos comisar ías com
puestas de personas de posición elevada 
como los príncipes electores de Magun
cia y Tréveris , para trabajar en Múns
ter a favor de la elección del duque Er
nesto, pues que era evidente que se tra
taba de establecer al l í la libertad re l i 
giosa. 

Hasta en Roma trabajó el duque con 
el de Jul ich contra Westerholt, y en 
efecto el Papa cambió la simple suspen
sión de Westerholt en «privación,» le 
excomulgó además y determinó que el 
duque Juan Gluillermo, como elegido le
g í t imo de Múnster , administrara en ade
lante por algunos años las temporalida
des del obispado, asistido y aconsejado 
del deán Raesfeld y de los demás regen
tes interinos. 

A esto se opuso el emperador, que an
tes había estado muy conforme con la 
dest i tución de Westerholt y la elección 
de Ernesto o con la admin is t rac ión de 
Juan G-uillermo; pero después del parla
mento local de Múnster (en el mes de 
jul io de 1579) se le había facilitado la es
peranza de adquirir este obispado para 
un miembro de su familia, el archiduque 
Mat ías , hermano del emperador, al cual 
el arzobispo Enrique se había mostrado 
dispuesto a ceder su derecho sobre aquel 

E l archiduque estuvo pronto a aceptar 
y la corte imperial aceptó t ambién go
zosa el ofrecimiento, tanto m á s cuanto 
que la muerte del duque Alberto, t ío del 
emperador, ocurrida en octubre de 1579, 
dispensó a éste de tener en adelante con
sideración excesiva a la casa de Bavie
ra. Por tanto declaró que no podía tole
rar que el Papa se mezclara, como se 
hab ía mezclado sin consultar con él, en 
los asuntos de un principado del Imperio 
contra la const i tución de éste y contra 
los concordatos de la nación alemana, a l 
nombrar administrador de Múns te r al 
príncipe de Jul ich. 
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E l duque de Julich decidió, a pesar de 
la declaración imperial, cumplir la or
den del Papa, apoyado por Alejandro, 
duque de Parma, y contando con el au
xi l io de España , porque el de Parma era 
contrario al proyecto de dar el obispado 
de Múnster al archiduque Mat ías . En
vió, pues, el duque de Jul ich la orden 
del Papa relativa a la destitución y ex
comunión de Westerholt al cabildo de 
la catedral de Múnster , donde Paesfeld 
y los suyos se pusieron del lado del Papa 
como su autoridad suprema, nombraron 
a uno de los suyos para el puesto de 
Westerholt en el cabildo y decidieron 
verificar la nueva elección, no dudando 
que esta vez h a r í a n elegir al duque Er
nesto, porque por muerte, renuncia y 
nombramientos nuevos habían disminuí-
do los votos a favor del arzobispo de 
Bremen y los dos partidos tenían a la 
sazón igual número de votos; por mane
ra que el partido favorable a Baviera 
creía poder ganar el voto que le diera 
mayor ía . 

Con esta esperanza convocó Raesfeld 
al cabildo para la nueva elección, que 
debía celebrarse el 26 de abril de 1580. 
Algunos días antes del fijado llegaron 
los consejeros del duque de Julich con el 
encargo de entregar la renuncia de su 
soberano Juan G-uillermo sólo en el caso 
de que estuviera segura la elección del 
duque Ernesto, y en otro caso declarar 
que el duque Juan Guillermo se ofrecía 
a encargarse de la adminis t rac ión del 
obispado. Esto estaba enteramente con
forme con el programa de los miembros 
antiguos del cabildo. 

Los contrarios no se hab ían dormido, 
sobre todo el arzobispo Enrique, que pa
só de Bremen a la casa de Iburg de Os-
nabruck, distante sólo cinco leguas de 
Múnster , adonde l lamó a sus dependien
tes de Bremen, Osnabruck y Paderborn 
en gran número . También acudieron 
"Westerholt y muchos miembros del ca
bildo de Múnster del partido joven. U n 
embajador de Bremen fué a Arnheim, 
residencia del conde Juan de Nassau, 
para pedirle auxilio, y el 24 de abri l el 
arzobispo Enrique, con un séquito impo
nente de 142 jinetes y los correspondien
tes infantes, hizo su solemne entrada en 
Múns te r en medio de las salvas de a r t i 
l ler ía y del júbilo de la población. 

A l día siguiente el canciller de Bre
men, G-edeón Engeling, pidió ante el go
bierno y los estamentos la anulación de 
la elección anterior y dijo que, si no se 
hacía , el arzobispo su señor, como miem

bro distinguido del imperio, se vería 
obligado a proceder conforme a las reso
luciones de los parlamentos del Imperio 
y de los círculos y conforme a lo dis
puesto sobre las ejecuciones. 

Hacia la tarde del mismo día (25 abril) 
entró en la ciudad bajo un nombre su
puesto y sin ser conocido Juan de Nas
sau; y en la m a ñ a n a del d ía siguiente, 
en que debía tener efecto la elección, par
ticipó a los señores del consejo munici
pal y del gobierno que había llegado con 
encargo de las Provincias Unidas para 
impedir la elección del duque Ernesto y 
apoyar la del arzobispo Enrique; que los 
holandeses no consent i r ían que España 
pusiera el pie en Múnster , y eligiendo 
al pr íncipe bávaro sería segura la gue
rra en el país; que sus tropas estaban 
cerca, a orillas del R in y prontas a apo
yar su exigencia; «porque,» añadió, «si 
vosotros tenéis la puerta, nosotros tene
mos la llave.» 

A l cundir la voz de la presencia de 
Juan de Nassau en Múnster y de la pro
ximidad de la tropa holandesa, los veci
nos echaron mano a las armas, cerraron 
las puertas, reforzaron las guardias y 
sacaron la ar t i l le r ía a la plaza. 

Insist ir en efectuar la nueva elección 
era provocar el estallido de la subleva
ción y ya se oían voces de que se quería 
asaltar la casa de Raesf eld y matarle. 

En esta si tuación no había que pensar 
en continuar la operación electoral y 
hasta los más antiguos del cabildo re
nunciaron a ella. 

Sin embargo, el arzobispo Enrique y 
el conde de Nassau salieron de la ciudad 
de Múnster , y después de su partida se 
presentó en ella el conde de Jul ich en la 
noche del 4 de mayo, acompañado de su 
hijo y de una respetable fuerza armada. 
Después de muchas negociaciones, la 
mayor ía del cabildo, que estaba enton
ces a favor de Baviera, convino en re
nunciar ala nueva elección, y en cambio 
los capitulares más jóvenes y los esta
mentos consintieron en que el duque 
Juan G-uillermo, en atención a ser el an
tiguo obispo electo, se encargara de la 
adminis t rac ión del obispado con asis
tencia de los administradores interinos 
nombrados hasta entonces. 

Con esto quedó establecida una inter i 
nidad, a la verdad más favorable al par
tido católico que al protestante, pues que 
la adminis t rac ión del duque de Jul ich 
había de tener por resultado una elec
ción definitiva más bien en favor de Ba
viera que del arzobispo de Bremen. 
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t i A L U C H A POE L A P A Z RELIGIOSA 

C A P I T U L O PRIMERO 

E L , E M P E R A D O B R O D U L F O I I 

L a lucha entre el protestantismo y el 
catolicismo por el episcopado del Nor
oeste de Alemania no se había decidido 
todavía . Esta decisión se efectuó sólo 
cuando empezó la lucha de los grandes 
partidos en el punto más importante 
del Imperio y al tomar allí desde el pr i 
mer instante un sesgo que no dejó nin
guna duda sobre el vencedor. 

En el parlamento de Ratisbona del 
año 1576 habían entrado en colisión los 
partidos contrarios; y la deserción de la 
Sajonia electoral, unida hasta entonces 
con los protestantes, había causado a 
éstos la primera derrota grav ís ima , por
que tuvieron que ceder el terreno a sus 
contrarios ultramontanos. Entonces la 
lucha encendida casi en el centro del 
Imperio, lejos de ceder, fué adquiriendo 
ráp idamen te mayor violencia para con
cluir su primer período con el derrum
bamiento de las bases del Imperio fija
das en el año 1555. 

Esta lucha puede considerarse como 
otra guerra de Treinta años hecha por 
la paz religiosa, aunque no con la espa
da como la otra guerra de Treinta años 
que siguió a la primera. 

L a primera guerra por la paz religio
sa se hizo sólo con palabras y no most ró 
ninguna faz sangrienta; pero no cedió a 
la otra en ensañamiento y derramó so
bre Alemania un furor de partido y un 
odio que la penetraron y desmoraliza
ron hasta en sus profundidades más re
cóndi tas . Los campos feraces del ter r i 
torio a lemán no fueron teatro de comba
tes sangrientos n i resonaron bajo las 
pisadas de las huestes armadas alema
nas y extranjeras; pero la lucha siguió 
en las salas de las asambleas de las ciu
dades independientes del Imperi©, donde 

se reunieron los dueños de los territo
rios alemanes y sus representantes, o 
sea la Alemania oficial, a la cual corres
pondía deliberar y velar sobre el bien de 
la patria. 

L a paz religiosa renunció, como ya 
sabemos, a la tentativa de arreglar la 
si tuación eclesiástica y se l imitó a fijar 
las jurisdicciones de los dos grandes 
partidos religiosos; pero no lo hizo fijan
do claramente los derechos de cada uno 
de los dos partidos, sino adoptando dis
posiciones vagas y ambiguas. Era sólo 
un compromiso que tuvo la suerte de to
dos los compromisos: la de durar única
mente mientras duraron las circunstan
cias que le habían originado y la buena 
voluntad de los interesados en cumplir
la. Tan pronto como cambió la s i tuación 
y cesó la necesidad de la inteligencia, 
perdió este compromiso su importancia 
fundamental y se hizo objeto de l i t ig io 
entre los partidos enemigos, entre los 
cuales se halló a la sazón el romano ca
tólico, poco antes amenazado de com
pleta ruina y súbi tamente , gracias a la 
incansable actividad de los jesuítas, en 
imponente prosperidad con su corres
pondiente empuje apasionado y agre
sivo. 

E l partido romano católico no tenía 
sus raíces en el bienestar nacional, sino 
que trabajaba al servicio de una poten
cia extranjera de la cual recibía su i m 
pulso. Este partido representante de los 
intereses ultramontanos ambicionaba el 
dominio y ardía en deseos de perseguir 
implacablemente a sus contrarios. Pero 
al ponerse a disposición de la Iglesia ro
mana en su lucha contra los herejes, 
tuvo la prudencia de no dejarse arras
t rar por un celo excesivo e impaciente y 
de no revelar sus ú l t imos propósitos 
trabajando sin consideración en su fa
vor. Muy al contrario, se most ró custo
dio leal de la situación creada por la paz 
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religiosa e hizo alarde del deber que te
n ía de rechazar las pretensiones excesi
vas de sus adversarios religiosos que du
rante veinte años se habían excedido 
violando cada vez m á s el derecho y la 
autoridad del Imperio. 

Estos adversarios hab ían interpretado 
hasta entonces a su manera la paz re l i 
giosa, sin cuidarse de las disposiciones 
que no les eran favorables, y el propósi
to de los miembros ultramontanos del 
Imperio era por el contrario conseguir 
una interpretación oficial de la paz rel i 
giosa que fuese exclusivamente favora
ble a los intereses ultramontanos. Una 
vez conseguido esto, el partido ultra
montano podía dar el golpe decisivo que 
le convenía, valiéndose de la legalidad 
y de la justicia del Imperio, para extir
par de una vez lo que había producido 
el espír i tu nacional en su desarrollo m á s 
v i t a l y moderno. 

E l éxito de este propósito dependía 
naturalmente de una mul t i tud de condi
ciones, entre las cuales se hallaban en 
primer lugar la actitud de los protes
tantes y la del emperador. Si" los protes
tantes continuaban firmemente unidos 
en la defensa de las posiciones que ha
bían ganado, y el emperador seguía 
manteniéndose en una esfera superior a 
los partidos, velando únicamente por el 
bien general, no era de temer el partido 
ultramontano en Alemania. 

Sucedió, sin embargo, lo contrario. 
Los protestantes no tardaron en apar
tarse unos de otros: la polít ica de los 
Habsburgos alemanes había entrado ya 
en el reinado de Maximil iano I I en otro 
rumbo, y su sucesor, continuando en la 
nueva senda que había emprendido en 
los ú l t imos años de su vida, permit ió a l 
partido ultramontano navegar con todas 
las velas desplegadas. Rodulfo I I suce
dió a su padre en el trono alemán a la 
edad de veinticuatro años y reinó m á s 
de treinta, es decir, el tiempo más que 
suficiente para un soberano para impr i 
mi r a su imperio el sello de su carácter . 
H a habido monarcas que con sus actos 
levantaron o arruinaron sus imperios. 
E l reinado de Rodulfo fué funesto para 
Alemania por su indecisión e inacti
vidad. 

Su padre y abuelo se habían apartado 
de su carác te r propiamente habsburgo 
por rasgos muy germánicos; pero Ro
dulfo fué el que presentó más vivamen
te el sello propiamente habsburgo entre 
todos los miembros de aquella familia 
que reinaron en Alemania en la época de 

que ahora tratamos. En primer lugar, 
tenía el carácter melancólico español 
que recordaba a su bisabuela Juana la 
Loca y a su t ío Carlos V , que con su ca
rác te r adusto se había retirado al final 
de su vida a la soledad, del claustro y 
cuyo hijo natural, el marqués Julio, v i 
vió en un estado de demencia que le te
n ía completamente embrutecido. Tam
poco había heredado Rodulfo las cuali
dades más agradables de su padre y de 
su abuelo, porque no tenía n i el carácter 
alegre y benigno de Fernando n i la afa
bilidad activa de Maximiliano, sino que 
en su lugar tenía la indolencia del uno y 
la indecisión y sensibilidad del otro. 

Con semejante disposición hubo de ser 
forzosamente funesto para Rodulfo que 
su padre, justamente en los años que son 
los más decisivos para la formación del 
carácter , le enviara a Madrid, a la corte 
de su primo Felipe I I , donde el joven 
príncipe recibió todas las impresiones 
que más debían haberse apartado de él 
y que por lo mismo se infi l t raron de una 
manera invencible en su carác ter juve
n i l . Los jesuí tas que estuvieron encar
gados de su educación hicieron de él un 
fanático ultramontano y un mojigato 
para quien el temor de las penas del i n 
fierno, el respeto a la autoridad eclesiás
tica y las obras materiales de piedad 
eran poco menos que ar t ículos de fe. 
Rodulfo creía ganar el perdón y la gra
cia de Dios cumpliendo con la mayor 
rigidez los actos de devoción, y en sus 
años juveniles asistió a las procesiones 
en los inviernos más crudos con la cabe
za descubierta y un cirio en la mano. 

A l mismo tiempo aprendió en la corte 
de Madrid aquellas formas monárquicas 
creadas y completadas por Felipe I I : el 
ceremonial r íg ido, la siniestra e inacce
sible soledad, a la vez que la imponente 
autoridad del soberano. Estas cualida
des permanecieron inextinguibles en el 
carácter de Rodulfo sin que adquiriese 
por otra parte las buenas cualidades de 
su t ío, a saber, su afán y vigor y su in
cansable laboriosidad. 

Así, cuando se vió en el trono, le re
pugnaron la actividad de la vida y el 
trato con los hombres, y orgulloso de su 
dignidad de soberano, se re t i ró de la 
vida pública y de los trabajos para en
tregarse a una inactividad morbosa. 
Volvió la espalda a la alegre capital de 
Viena y se encerró en el palacio de Pra
ga, donde se entregó a los costosos pa
satiempos de los particulares opulentos, 
esclavos de sus pasiones y de su fan-
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Ticho Bralie.—Facsímile de un grabado de Jacobo Gheyn (1565-1615) 

tasía , fluctuando entre la sensualidad 
sobreexcitada y la impotencia enervado-
ra. Era muy instruido y basta docto. Se 
interesaba vivamente por las ciencias y 
las artes, en cuyos goces se mostraba 
insaciable, sobre todo en la as t rología y 

alquimia, que eran las ciencias entonces 
más famosas y que tan servilmente se 
prestaban a la superst ición humana. 
Nombró a Ticho Brahe director de su 
observatorio astronómico y luego a Juan 
Kléper sucesor suyo en este empleo. Su 
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pasión de coleccionista no conocía l ími
tes y se extendía a todo cuanto podía co
leccionarse. En su palacio de Praga, que 
era a la vez ermita y museo, reunió con 
conocimiento y buen gusto libros, cua
dros, monedas, piedras preciosas, anti
güedades y curiosidades, adornando al 
mismo tiempo aquella mon taña peñas
cosa con admirables jardines, porque 
también era inteligente en jardinería y 
floricultura. Pasaba horas enteras en 
sus caballerizas gozando a la vista de 
sus magníficos caballos, sin haber mon
tado jamás ninguno. Para Rodulfo, en 
la constante excitación de sus nervios, 
era una necesidad la riqueza de todo 
cuanto le rodeaba, para cuya satisfac
ción no retrocedía ante n ingún gasto, 
porque, aunque faltara dinero en el te
soro, esperaba sacar oro por medio de la 
alquimia. 

No era extraño que este soberano, físi
camente tan delicado y acostumbrado a 
v i v i r en una atmósfera de tan refinado 
lujo y de placeres estéticos, de la cual se 
había excluido cuidadosamente todo el 
mundo exterior, viera en su soledad so
breexcitados sus nervios y su disposición 
natural transformada en un verdadero 
estado morboso. A l principio del nuevo 
siglo, en el cual la confusión del Impe
rio y de los Estados hereditarios de la 
casa de Habsburgo llegó a su mayor des
arrollo, se observó en este soberano una 
decidida demencia que se manifestaba 
frecuentemente en accesos furiosos por 
creerse perseguido de conspiradores se
cretos. 

Dominado por semejantes alucinacio
nes se propasó a veces contra las perso
nas que le rodeaban y hasta atentó con
tra sí propio. Desde aquel momento su 
vida fué la del enfermo demente que 
sólo podía excitar la compasión y le exi
mía del juicio de la historia. Nadie era 
capaz, sin embargo, de fijar el tiempo 
que Rodulfo estuvo dominado por la en
fermedad cuando ésta estalló; pero ya 
desde el principio se hubiera podido ob
servar en los defectos de su carácter como 
en la plenitud excesiva de sus dotes cier
to rasgo patológico. L a indolencia que 
most ró desde muy temprano se fué con
virtiendo en verdadera apa t ía , y su irre
solución en una vaci lación constante. 
Tan pronto afirmaba como negaba una 
cosa; tan pronto p romet ía como faltaba 
a su promesa, y al dar cualquier paso 
sent ía ya haberlo dado. 

Durante veinte años osciló de una ma
nera lastimosa sin poderse decidir a ca

sarse con la hija de Felipe I I , la infanta 
Isabel. Este casamiento le halagaba, y , 
sin embargo, no tenía fuerzas para rea
lizarlo, y esto fué cuando todavía no ha
bía estallado su enfermedad mental. 
Casi nunca en toda su vida fué conse
cuente en un plan que hubiera adoptado, 
y siempre estaba dominado por la inde
cisión, que cuando no era un s ín toma de 
enfermedad mental, lo era por lo menos 
de gran debilidad de carácter . 

No hay que decir que semejante indi
viduo hab ía de caer forzosamente bajo 
el poder de personas ex t rañas , y como 
era tan grande su suspicacia para todo 
lo que le parecía herir su autoridad y 
dignidad de soberano, cayó cada vez más 
bajo la influencia de personas de humil 
de esfera que no ten ían otro interés sino 
el de mantenerse en su favor y explotar 
esta posición. Hombres de Estado dis
tinguidos como los barones de Rumpf y 
de Trantson fueron v íc t imas del súbito 
capricho del emperador después de lar
gos años de fiel servicio, mientras los 
jesuítas, las queridas y los camareros 
astutos y serviles conservaron su domi
nio mostrándose solícitos en atender tO' 
dos sus caprichos. 

De cuando en cuando se manifestó en 
Rodulfo el deseo de mostrarse indepen
diente, sobre todo enfrente de las ten
dencias de Felipe I I y de la l iga france
sa, y aun a pesar de toda su ortodoxia 
enfrente del Papa y de la curia. Hay 
que advertir que Rodulfo I I no estuvo 
de acuerdo, por su índole natural, n i 
con la polí t ica ultramontana n i con la 
española, y que tan distante estaba de 
dejarse llevar a remolque por su primo 
de Madrid como de poner a la merced 
del Pontífice los derechos eclesiásticos 
del soberano. Semejantes intenciones, 
sin embargo, no significaban nada si no 
se t raduc ían en hechos; y si este empe
rador flojo e irresoluto no había sido ca
paz de proceder con energía y consecuen
cia cuando gozaba todavía de completa 
salud, menos capaz fué cuando estuvo 
dominado por su enfermedad. 

Vivió, pues, sin ser amado n i respeta
do n i temido en aquel tiempo, enemista
do con sus parientes más próximos, do
minado por hechuras bajas y existiendo 
sólo mí t i camente para su pueblo, al cual 
se most ró a lo más una vez a la ventana 
de su palacio en Praga cuando aquel 
pueblo se alborotó figurándose que ha
bía muerto y que se ocultaba su muerte: 
todo esto en aquella posición polí t ica de 
más responsabilidad e importancia y en 
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época agitada y decisiva. Solterón ca-
priclioso desde un principio, fué luego 
epicúreo insano, dominado por la aver
sión a los trabajos de gobierno, y final
mente inepto para todo gobierno. La 

corona imperial colocada en semejante 
cabeza había de perder el ú l t imo resto 
de su autoridad, y el Imperio en seme
jante reinado debía ser presa de confu
sión caótica. 
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C A P I T U L O I I 

E L P A R L A M E N T O D E A U G S B U R G O D E 1582 

Los emperadores de Alemania hasta 
Rodulfo I I se hab ían dado prisa a reunir 
poco después de su elección a los miem 
bros de su Imperio, pero Rodulfo I I dejó 
pasar seis años antes de reunir su prr 
mer parlamento, y cuando se resolvió a 
ello lo hizo no tanto por los desórdenes 
interiores del Imperio como impulsado 
por los peligros que amenazaban desde 
fuera a sus territorios. 

Maximiliano en febrero de 1568 había 
hecho la paz bajo condiciones humillan
tes con los turcos, que a la sazón se ha
llaban en el colmo de su poderío. Esta 
paz, que debía quedar vigente durante 
ocho años, fué m á s adelante renovada 
tres veces, en el reinado de Maximiliano 
con el su l tán Selim, después de la muer-

.te de éste con su sucesor Amurates I I I , 
y finalmente por el nuevo emperador 
Rodulfo I I con el mismo Amurates; pero, 
a pesar de esta paz tantas veces renova
da, no cesaron las hostilidades, y el 
Austria sufrió bajo la doble presión de 
dependencia tr ibutaria y de las conti
nuas amenazas hostiles el temor perma
nente de que el joven y arrojado su l tán 
Amurates, a pesar de estar ocupado en 
una vasta campaña contra Persia, se 
va ldr ía de la primera ocasión para em
prender de nuevo la lucha contra el Oc
cidente con todo el fanatismo de su odio 
al mundo cristiano. E l peligro era tanto 
mayor cuanto que concluyó con el año 
1582 el impuesto a favor de la guerra 
contra los turcos, cuyo impuesto había 
sido concedido a favor del emperador 
Maximiliano por los magnates alemanes 
en el parlamento de 1576 y votado tam
bién por los protestantes a pesar de no 
haberse satisfecho sus pretensiones. 

Con el Imperio a lemán nada ten ían 
que ver en el fondo las complicaciones 
turcas, porque entre Turquía y Alema
nia se hallaba el reino de Hungr í a , que 
entonces no formaba parte del Imperio 
a lemán y era el objeto inmediato de 
la ambición turca. Para Alemania sólo 
amenazar ía peligro inmediato y directo 
el día en que el Imperio turco hubiese 
llegado a ser su vecino terr i tor ial ; pero 
desde que la casa de Habsburgo había en
trado en posesión de la corona de Hun
gr ía , le correspondía la misión de oponer
se a todo nuevo avance de los turcos por 
el lado de Occidente y de proteger con
tra ellos también a los territorios ale

manes vecinos; y como los soberanos 
Habsburgos de H u n g r í a eran al propio 
tiempo emperadores de Alemania, tuvie
ron la pretensión de llamar a su auxilio 
las fuerzas del Imperio para rechazar el 
peligro que amenazaba' sus territorios 
particulares. Este peligro amenazaba al 
mismo tiempo a la cristiandad en gene
ra l , y esta consideración daba mayor 
peso a la pretensión de los Habsburgos. 

E l temor de una nueva guerra turca 
muy inmediata excitó al emperador a 
inducir a los potentados del Imperio a 
prestar nuevos auxilios contra el enemi
go hereditario de la cristiandad. 

Con este objeto reunió, pues, el empe
rador a los miembros del Imperio fm 
Augsburgo en julio de 1582. 

En la convocatoria nada se decía de 
los asuntos eclesiásticos, n i tampoco los 
mencionaban las «proposiciones» que el 
emperador presentó a la asamblea; pero, 
a pesar de esto, hubo que tratar de ellos 
inmediatamente por interesar ante todo 
a los miembros del Imperio. 

En el ú l t imo parlamento se había tra
tado también del auxilio contra los tur
cos, y en el presente caso se observó des
de el primer instante que el espír i tu u l 
tramontano se presentó mucho más de
cidido. 

Ya hemos hablado de las diócesis de 
la Alemania del Norte a l Este del Wés-
ser, y hemos visto que una parte de ellas, 
como las sajonas y las de Brandeburgo, 
estaban tan ín t imamen te ligadas a pr in
cipios protestantes que estos territorios 
parecían completamente secularizados. 
Además se hallaban también en poder 
de protestantes otros territorios ecle
siásticos. Los cabildos cuyos canónigos 
eran adeptos en su totalidad o en su 
mayor ía de la nueva doctrina elegían; 
siempre para superior suyo a adeptos de 
su misma rel igión. 

Este estado de cosas que durante un 
cuarto de siglo, desde la paz religiosa,' 
se había consolidado más y más , contra
decía, en opinión de los ultramontanos, 
el ar t ículo de la citada paz, que, según 
su interpretación, reservaba exclusiva
mente al dominio católico todos los te
rritorios eclesiásticos dependientes d i 
rectamente del Imperio. Si los ultra
montanos habían tolerado semejante es
tado cuando se sent ían sin fuerzas para 
acabar con él, a la sazón creían poder 
hacerlo con éxito. 

Comenzaron, pues, en el parlamento 
de 1582 la lucha contra los protestantes 
por los obispados del Nordeste de Ale-
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manía, de la misma manera que habían 
luchado antes por el obispado del Nor
oeste; sólo que esta vez procedieron de 
una manera diferente de entonces, cuan
do sólo procuraban instalar en los obis
pados vacantes prelados de su partido. 
Este proceder ya no habría dado el re
sultado que buscaban como cuando no 
se había consolidado todavía la situa
ción, y tuvieron que valerse de otro re
curso distinto del de las elecciones, como 
en Westfalia. Convenía conservar la apa
riencia de legalidad conforme reclama
ba la Constitución del Imperio, y en 
este concepto empezaron por negar a los 
obispos protestantes o a sus administra
dores la legalidad de su posesión de los 
territorios, y de consiguiente también 
su situación como miembros y potenta
dos del Imperio, diciendo que ningún 
jefe protestante podía representar en el 
parlamentólos intereses de un principado 
eclesiástico. Si los católicos conseguían 
que se aceptara este modo de ver, habrían 
destruido una de las posiciones más fuer
tes del protestantismo y excluido a mu
chos magnates protestantes del parla
mento y de sus debates sobre asuntos del 
Imperio, eliminando en su consecuencia 
otros tantos votos contrarios a los ultra
montanos. 

No procedieron estos últimos a la vez 
contra todos los obispos protestantes; 
por lo pronto sólo dirigieron su ataque 
contra uno que era el más importante 
de ellos y que además ofrecía la ventaja 
de presentarse bajo muchos conceptos 
especialmente vulnerable. Este era el 
administrador del arzobispado deMagde-
burgo, a cuya dignidad iba unido desde 
antiguo el título de primado alemán, y 
cuya situación era análoga a la de los 
electores eclesiásticos. Desde la segunda 
mitad del siglo xv los arzobispados de 
Magdeburgo tenían la presidencia en el 
consejo de los magnates del Imperio, 
hasta que el cardenal Alberto, el bran-
deburgués que unió a su dominio de Mag
deburgo la dignidad de arzobispo y elec
tor de Maguncia, prefirió ejercer con sus 
demás cargos el directorio en el consejo 
de los príncipes electores que le corres
pondía como príncipe elector de Magun
cia. Esta circunstancia aprovechó en 
1530 el arzobispo de Salzburgo para atri
buirse la dirección en el consejo de los 
príncipes. 

Vanos fueron los esfuerzos de los su
cesores inmediatos del cardenal Alberto 
en el arzobispado de Magdeburgo para 
recobrar este privilegio del mismo arzo

bispado; pues sólo pudieron protestar 
contra la presidencia del de Salzburgo y 
no presentarse en los parlamentos. 

En el año 1566 el cabildo protestante 
del arzobispado, que entonces era ya ha
cía mucho tiempo protestante en su to
talidad, propuso con todas las formali
dades debidas por administrador del 
arzobispado al príncipe Joaquín Federi
co, nieto del elector de Brandeburgo 
Joaquín I I . En virtud de los concorda
tos de la nación alemana hechos en el 
siglo xv, cada nuevo obispo necesitaba 
ser confirmado por el Papa, el cual de 
esta manera ejercía en la situación inte
rior de Alemania una influencia decisiva 
e ineludible. Pero los concordatos habían 
caducado todos con la paz religiosa de 
Augsburgo, porque para la parte protes
tante de la nación alemana que quedó 
legítimamente reconocida en aquella paz 
no había ya Papa ni autoridad papal en 
asuntos del imperio. Mas era el caso que 
la paz religiosa no había declarado ca
ducado en términos precisos aquel anti
guo derecho de la curia, ni menos lo ha
bía substituido por otra disposición, por 
manera que quedó existente el concepto 
de que todo nuevo obispo debía ser con
firmado por el Papa. Esta era otra de 
las muchas anomalías del Imperio refor
mado que dieron lugar a las situaciones 
más contradictorias, porque hubo obis
pos que profesaban la fe protestante, 
elegidos por cabildos protestantes tam
bién, que solicitaron para ejercer y legi
timar su nombramiento la confirmación 
del Papa, o sea de un príncipe de la Igle
sia a quien ni ellos ni sus electores reco
nocían. 

En este punto correspondía al empe
rador la gran misión de rechazar la in
fluencia anacrónica de la curia romana 
en los territorios eclesiásticos del Impe
rio, en bien del interés y de la unidad 
del Imperio mismo. El emperador debió 
proteger a los obispos protestantes en 
su posición legítima de magnates del 
Imperio, sin curarse de si estaban o no 
confirmados por el Papa; pero no fué 
así, pues las cartas que habían concedi
do los emperadores Fernando I y Maxi
miliano I I a muchos de estos dignata
rios eclesiásticos protestantes habían su
puesto siempre que estos dignatarios 
recibirían la confirmación papal. Rodul-
fo I I introdujo respecto de indultos un 
procedimiento mucho más rígido. 

El emperador Maximiliano había en
contrado tan poca dificultad en admitir 
la elección de Joaquín Federico para ar-
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zobispo de Magdeburgo, que hasta le fe
licitó por ello y le dio las mayores segu
ridades; pero como no fué confirmado 
por el Papa, no recibió del emperador el 
indulto prometido, a pesar de todos los 
esfuerzos de sus Estados j de su cabildo. 

Esto fué uno de los puntos vulnerables 
que además de su religión ofreció Joa
quín Federico al ataque de los católicos. 
El segundo punto vulnerable consistió 
en su estado de casado. Cuando la muer
te de su abuelo el príncipe elector le dió 
la esperanza, como hijo mayor de Juan 
Jorge, heredero del electorado de Bran-
deburgo, de poder pretender algún día 
la sucesión en el trono electoral, se deci
dió a casarse para asegurar la sucesión, 
no obstante ser administrador de un 
principado eclesiástico. El cabildo del 
arzobispado no encontró más escrúpulo 
que la conveniencia de la separación de 
la dignidad del arzobispado y del elec
torado; pero se contentó con la seguri
dad que le dió Joaquín Federico de que 
renunciaría al arzobispado tan luego 
como heredara el electorado, en cuyo 
caso el capítulo elegiría un nuevo arzo
bispo como en toda vacante de la sede 
arzobispal. 

En su capitulación se había obligado 
Joaquín Federico a completar en el te
rritorio del arzobispado la reforma reli
giosa, lo cual cumplió con mucha satis
facción. También se había obligado a 
trabajar con el cabildo para recuperar a 
favor de Magdeburgo la dirección del 
consejo de los príncipes del Imperio en 
los parlamentos. No se había presentado 
ni personalmente ni por medio de emba
jadores en los parlamentos de 1567,1570 
y 1576; mas esta vez, habiendo convoca
do el emperador a los Estados del Impe
rio para su reunión en Augsburgo, estu
vo decidido a cumplir su compromiso, y 
se presentó personalmente en aquella 
ciudad. A l mismo tiempo debía repre
sentar en nombre de su padre el voto 
correspondiente al electorado de Bran-
deburgo, y habiendo preferido ejercer 
personalmente su cargo en el consejo de 
los príncipes electores, encargó al canó
nigo de su diócesis Bóthmer la represen
tación del voto de Magdeburgo. 

En la primera sesión que celebró el 
consejo de los príncipes estalló la con
tienda cuando Bóthmer ocupó el puesto 
que le correspondía entre los príncipes 
eclesiásticos. El obispo de Seckán, re
presentante apoderado del arzobispo de 
Salzburgo, protestó no solamente contra 
la presidencia del representante de Mag

deburgo en el colegio de los príncipes, 
sino también contra su pretensión de to
mar parte en las deliberaciones del mis
mo colegio, diciendo que a la sazón no 
existía ningún jefe ni autoridad recono
cida y legítima del arzobispado de Mag
deburgo que hubiese sido confirmado por 
el Papa y que hubiese recibido del em
perador la cédula correspondiente. Cali
ficó, pues, a Bóthmer de intruso, dicien
do que en su presencia él no podía asis
tir a las deliberaciones. 

Bóthmer contestó que su soberano ha
bía sido propuesto en toda regla, y que 
el emperador le había prometido repeti
das veces concederle las regalías más 
adelante, y finalmente dijo que corres
pondía la presidencia a su soberano y no 
al arzobispo de Salzburgo, por ser aquél 
primado y sumo pontífice de Alemania. 
A pesar de esto el obispo de Seckán re
pitió su protesta, se retiró de la sala y 
después avisó que no tomaría parte en 
las deliberaciones hasta que se hubiese 
presentado la cuestión al emperador 
para que la decidiera. Detrás del arzo
bispo de Salzburgo estaba todo el parti
do católico, que a excitación del carde
nal Luis Madruzzo, enviado por el Papa 
como legado a Augsburgo, se había uni
do estrechamente y declaró a tenor de 
la protesta del arzobispo de Salzburgo 
que el administrador de Magdeburgo, o 
sea su representante, debía renunciar a 
su asiento en el consejo de los príncipes, 
o de lo contrario los católicos abandona
rían el parlamento. El administrador 
de Magdeburgo, apoyado en su actitud 
por sus correligionarios, no quiso renun
ciar a su puesto, de suerte que fué me
nester suspender durante algún tiempo 
las deliberaciones del consejo de los prín
cipes. 

A l emperador correspondía entonces 
intervenir y decidir la contienda que 
amenazaba impedir la continuación del 
parlamento. Era la mejor ocasión para 
decidir la cuestión a favor de Magde
burgo, pues que se había comprometido 
en ella la confirmación papal. Debía de
cidirlo el emperador, no para dar una 
ventaja a los protestantes, sino para pro
teger al Imperio y su Constitución con
tra una nueva renovación de la influen
cia romana; pero la dependencia de este 
emperador de la curia romana y de los 
príncipes eclesiásticos no le permitió 
tomar partido a favor de la unidad e 
independencia del Imperio con decisión 
y energía. Además tuvo mucho cuidado 
de evitar cuanto podía hacerle perder el 
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auxilio de los magnates y potentados, 
auxilio que tan urgentemente necesita
ba contra los turcos. 

Si entonces los protestantes hubiesen 
estado bien unidos y bubiesen apoyado al 
arzobispado enérgicamente en su propó
sito, se habrían visto los magnates en la 
alternativa de que fuese aceptada la pre
tensión de Magdeburgo o de que se di
solviera el parlamento, con la seguridad 
de que Rodulfo no dejaría llegar la si
tuación a este último extremo atendida 
la necesidad urgente y manifiesta de re
cibir el auxilio del Imperio contra los 
turcos. 

Entonces fué la Sajonia electoral la que 
hizo perder a los protestantes la victoria 
que tenían segura. El elector Augusto, 
que durante el parlamento estaba en es
trechas y secretas relaciones con el je
suíta Possevín, puso todo su empeño en 
que no se tocara bajo ningún concepto 
a la paz religiosa, en que se conservara 
la autoridad del emperador y se evitara 
una ruptura violenta en el Imperio po
niendo de manifiesto brutalmente los 
malgs y defectos de su Constitución. En 
vez de remediarlos con mano enérgica, 
le parecía más conveniente ocultarlos, a 
fin de que la ilusión de la paz religiosa 
continuara dando sus frutos. 

Este fué entonces como había sido an
teriormente el programa de la política 
de la Sajonia electoral, cuyo soberano, 
persuadido de la importancia de su ele
vada misión de mediador entre los par
tidos opuestos, y temeroso de la disolu
ción del parlamento, se dirigió al elec
tor de Maguncia para lograr un arreglo 
en la cuestión del colegio de los prín
cipes. 

En este arreglo sus correligionarios 
debían pagar los gastos, pues que según 
el plan del elector de Sajonia debía per
mitirse al administrador Joaquín Fede
rico ejercer su derecho en el parlamento 
abierto entonces, pero bajo la presiden
cia del arzobispo de Salzburgo y con la 
condición mucho más importante y gra
ve de no sostener su pretensión en los 
parlamentos siguientes hastia ĉ ue hubie
se obtenido la confirmación de su elec
ción por la curia romana. 

Joaquín Federico no aceptó semejante 
proposición, y poseído de disgusto se re
tiró el 28 de julio del parlamento sin des-

Íiedirse de sus colegas; pues en vista de 
a desunión de sus correligionarios le 

pareció esta conducta el único medio de 
evitar una derrota. 

De esta manera quedó indecisa y has

ta cierto punto aplazada la cuestión de 
la admisión en el parlamento de un obis
po protestante con carácter de magnate 
del Imperio. Entretanto los católicos ha
bían logrado por primera vez poner en 
peligro las conquistas de los protestan
tes en el terreno de la cuestión de mag
nates eclesiásticos del Imperio, y aunque 
los protestantes no habían sufrido en 
[realidad ninguna derrota positiva, se 
habían retirado del campo. 

El parlamento de Augsburgo de 1582 
recibió su verdadero sello característico 
con la lucha por la reserva eclesiástica. 
También hubo en el mismo parlamento 
otro choque, al principio violento, con 
motivo de otra de las disposiciones de la 
paz religiosa que admitía diferentes in
terpretaciones. Este choque fué todavía 
más fuerte y duradero que el otro, pero 
por entonces ninguno condujo a resulta
dos decisivos. 

La convocación de los Estados del Im
perio ofreció a los protestantes la ocasión 
de recuperar lo que habían descuidado 
seis años antes. Para esto era preciso 
reunirse y defender enérgicamente su 
posición no concediendo ninguna cuota 
de auxilio contra los turcos hasta ver 
satisfechas sus pretensiones y sus que
jas. Esta posición había ocupado siem
pre el gobierno del Palatinado electoral, 
y también entonces se colocó en el mis
mo terreno el elector Luis. 

Las reclamaciones fueron las de siem
pre, a saber: principalmente la abolición 
de la reserva eclesiástica, la libertad de 
elegir la religión que más conviniera y 
el reconocimiento de la declaración del 
rey Fernando. 

El capítulo de las quejas se había au
mentado considerablemente en los seis 
años transcurridos, incluyendo sobre 
todo aquellas quejas originadas por las 
diferencias religiosas ocurridas en mu
chas ciudades independientes. Antes ya 
se habían quejado loa protestantes de la 
conducta del abad de Fulda contra las 
ciudades de Fulda y de Geisa, así como 
de la del arzobispo de Maguncia en el 
territorio de Echsfeld, y de las disposi
ciones tomadas contra las respectivas 
poblaciones de Biberach y Schwabisch-
G-mund por los consejos municipales res
pectivos. 

A la sazón se agregaron a estas que
jas las suscitadas por lo que ocurrió en 
Colonia y sobre todo en Aquisgrán. Me
ses antes de abrirse el parlamento, el 
elector Luis del Palatinado había pro-
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curado que se celebrase una reunión pre
paratoria de los miembros protestantes 
del Imperio y después los embajadores 
de este elector en el parlamento trabaja-

que se reclamara la confirmación de la 
declaración de Fernando, ya que no po
dría vencerse, según dijo, la resistencia 
de los magnates eclesiásticos. Tambiéc 
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Joaquín Federico de Brandeburgo, arzobispo de Magdeburgo.—Facsímile de un grabado 
de Francisco Friedrich, que vivió en la segunda mitad del siglo XVI 

ron para concertar una unión de sus co
rreligionarios a fin de presentar por 
acuerdo unánime sus quejas religiosas; 
pero entonces volvió a tomar su funesta 
actitud la política de la Sajonia electo
ral, cuyo soberano Augusto se opuso a 

TOMO XXIII 

se opuso a que se declarara completa
mente libre en el Imperio la elección de 
la religión sin ninguna clase de reser
vas, fundándose en que en tal caso ha
bría que tolerar y respetar en los terri
torios y dominios de los protestantes la 

26 
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«idolatría romana» fomentada de nuevo 
por los jesuítas j las misas. 

El soberano sajón, en su afán desgra
ciado de suavizar las opiniones encon
tradas, no quiso permitir que se aclara
sen las disposiciones obscuras de la paz 
religiosa, y en lugar de esto recomendó 
a sus correligionarios que renunciasen a 
toda nueva tentativa aun con esperanza 
de obtener una interpretación favorable 
antes que permitir que se tocase siquiera 
a estas cuestiones. De suerte que recha
zó simplemente las pretensiones más 
fundamentales de los protestantes, así 
eomo la reunión de todos ellos propuesta 
por su colega del Palatinado, diciendo 
que la experiencia enseñaba que de la 
discusión respecto de una actitud común 
no resultaría nada, antes al contrario 
conduciría únicamente a promover des
uniones entre los correligionarios j sos
pechas de parte de los enemigos. Reco
mendó las conferencias amistosas entre 
el número más reducido de los príncipes 
electores protestantes laicos j los prín
cipes electores eclesiásticos católicos, 
respecto de las quejas y de la manera de 
presentarlos, para entenderse después 
con los demás miembros, príncipes y 
magnates protestantes. 

Los representantes del elector palati
no, siguiendo las instrucciones de su so
berano, insistieron en las dos pretensio
nes fundamentales de los protestantes; 
pero los representantes del elector de 
Sajonia respondieron que el emperador 
no tenía el poder suficiente para repetir 
la declaración ni para establecer la liber
tad religiosa, y que de consiguiente sería 
injusto pedirle cosas imposibles, ya que 
evidentemente los contrarios de nin2,ún 
modo cederían en ninguno de los dos 
puntos a las exigencias de los protestan
tes. En su consecuencia el de Sajonia re
comendó al elector del Palatinado que 
no se encargara de cosas imposibles, di
ciendo que lo mejor era no tocar a tales 
cosas y limitarse a lo que en aquellas cir
cunstancias podía esperarse conseguir. 

En vista de esto, los representantes 
del Palatinado y los brandeburgueses 
aceptaron el programa de Sajonia dando 
un amargo desengaño a los demás pro
testantes que no querían el completo 
abandono de la actitud adoptada en par
lamentos anteriores. 

Estos protestantes se apoyaban enér
gicamente en sus instrucciones que les 
prescribían no acceder al auxilio contra 
los turcos hasta que quedaron atendidas 
sus quejas en materia eclesiástica, se re

conociera la declaración de Fernando y 
se estableciera la libertad religiosa; pero 
como los consejeros de los dos príncipes 
electores se presentaron unidos, resultó 
inútil esta protesta, y en lugar de las 
quejas generales y graves, al tratarse de 
deliberar sobre las proposiciones del em
perador, se le presentaron sólo las lla
madas súplicas de determinados miem
bros del Imperio. 

Al discutirse estas proposiciones figu
raba en primer término la relativa al 
auxilio contra los turcos, que era el úni
co punto que importaba al emperador. 
Después de mucho regatear, los dos co
legios o grupos superiores, el de los prín
cipes electores y el de los otros prínci
pes, concedieron al emperador durante 
cinco años la suma de cuarenta meses 
romanos. 

El elector sajón, tan servilmente favo
rable al emperador, consiguió realizar el 
deseo de este soberano, y los demás miem
bros y magnates del Imperio se dejaron 
inducir a conceder tan considerable im
puesto sin exigir ninguna concesión en 
cambio. 

Por el contrario, en el tercer colegio 
encontró el emperador la resistencia 
más obstinada. Las ciudades libres que 
lo formaban sólo querían conceder nue
vos auxilios pecuniarios, aunque más 
moderados, bajo la condición de que fue
ran satisfechas sus quejas, lo que dió 
lugar en el parlamento a una oposición 
que no estaba dispuesta a ver perjudica
dos intereses muy legítimos y pretensio
nes fundadas por una sumisión servil y 
por sólo amor a la paz, sino que estaba 
firmemente decidida a llevar hasta el fin 
la lucha empezada con todos los medios 
a su alcance. Las ciudades y los muni
cipios observaron una conducta muy di
ferente de la del administrador de Mag
deburgo y procedieron con la mayor 
energía hasta la disolución del parla
mento. 

Formaban el motivo de la oposición 
los gravámenes locales de una de estas 
municipalidades, la de la ciudad inde
pendiente de Aquisgrán. 

Por la situación de Aquisgrán en el 
círculo de los obispados de la Alemania 
del Noroeste y en la vecindad de las pro
vincias de los Países Bajos, era esta ciu
dad objeto.especial de la ambición de la 
política ultramontana, que habría ga
nado con ella una posición fuerte en el 
Bajo Rin, muy propia tanto para defen
der sus dominios como para obtener otros 
nuevos. 



Cuando se hizo la paz religiosa la po
blación de Aquisgrán profesaba la reli
gión católica, y siendo esta ciudad una 
de las independientes y de religión úni
ca, no podía aplicarse a ella la disposi 
ción excepcional a la cual tenían derecho 
las ciudades libres de religión mixta, 
sino que habían de aplicársele las dispo
siciones fundamentales correspondientes 
a los miembros del Imperio no eclesiás
ticos. Entre éstos se contaban también 
las ciudades libres o dependientes direc 
tamente del Imperio, y las disposiciones 
de que acabamos de hablar les asegura
ban, lo mismo que a sus territorios, la 
libre elección de religión, en cuyo con 
cepto sólo faltaba saber si en estas ciu 
dades correspondía la calidad de miem 
bro directo del Imperio, es decir, la cali' 
dad de magnate, al consejo municipal, o 
a los ciudadanos, o bien a los dos a la vez 

Además pretendió esta calidad de 
miembro del Imperio el duque de Julich 
fundándose en su derecho de patronato 
o protectorado sobre la ciudad. Se com
prende que esta cuestión de difícil solu
ción debía adquirir una importancia 
trascendental y ser motivo de ensaña
miento siempre que se originaran diver
gencias religiosas. 

Desde el año 1550 habían inmigrado 
en la ciudad .muchos elementos protes
tantes procedentes de los Países Bajos, 
cuyo núrí f ro se fué aumentando conti
nuamente desde entonces a pesar de todos 
los obstáculos que oponía a esta inmi
gración el consejo municipal adicto al 
catolicismo. Llegó el día en que uno de 
los dos alcaldes (Adán Z-wel) ingresó pú
blicamente en la nueva doctrina religio
sa; y el consejo municipal, para detener 
la conversión progresiva de la población 
y evitar las consecuencias funestas que 
podía producir el cambio religioso, decre
tó en marzo de 1560, bajo la influencia 
de España, del duque de Julich y del 
emperador, una ley según la cual todos 
los empleos municipales quedaban reser
vados exclusivamente a los católicos. 

El consejo municipal dió a la nueva 
ley más eficacia con el destierro del al
calde, la expulsión de inmigrantes pro
testantes y otras disposiciones excepcio
nales, por manera que en apariencia 
quedó salvada la ciudad de Aquisgrán 
para el catolicismo. Esta conducta del 
consejo municipal podía ser considerada 
legal en tanto que el consejo fuese recono
cido como poseedor déla calidad de miem
bro directo del Imperio, pues que sólo en 
esta calidad podía disponer de la situa-
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ción religiosa; pero la población de la ciu- '̂ 
dad, que se había robustecido entretan
to con nuevos inmigrantes de los Países 
Bajos que habían huido dé la persecu
ción del duque de Alba, no quiso recono
cer esta pretensión del municipio, se le
vantó en 1574 contra la ley de 1560, y 
consiguió su anulación y la admisión de 
los correligionarios comprendidos en la 
confesión de Augsburgo a los empleos 
municipales. 

Desde entonces se aumentó rápidamen
te el número de los regidores municipa
les protestantes, tanto que al cabo de 
seis años habían adoptado esta religión 
ya la mitad de los regidores. Entonces 
los protestantes de Aquisgrán, en abril 
de 1580, pidieron la libertad religiosa, y 
cuando el consejo municipal se negó a 
esta pretensión, nombraron predicador 
a un teólogo que pronunció públicamen
te sermones ante su auditorio protestan
te. El consejo municipal prohibió asistir 
a estos sermones, y el duque de Julich 
hizo poner preso al predicador. 

Análogo suceso se había repetido y se 
repitió en otras ciudades, y la nueva doc
trina religiosa fué llevada por la corrien
te del tiempo a otras poblaciones en las 
cuales se extendió y donde los elementos 
católicos apasionados procuraron oponer 
a esta invasión un dique. Esto unido a las 
disposiciones deficientes de la paz reli
giosa dió lugar a conflictos de competen
cia que sólo podían decidir las medidas 
legislativas del Imperio. 

El emperador Podulfo, instado por el 
partido católico de Aquisgrán, por los 
vecinos católicos de esta ciudad, por el 
duque de Julich y el obispo de Lieja, se 
decidió a intervenir enérgicamente en 
aquellos desórdenes, y envió a la ciudad 
dos comisarios con encargo de procurar 
en las inmediatas elecciones para el con
sejo municipal que éstas se efectuaran 
según la ley de 1560. Cuando llegaron 
estos comisarios en mayo de 1581 a Aquis
grán, ya' se había hecho la elección de 
alcaldes, resultando los dos de religión 
diferente. Los comisarios desecharon al 
alcalde elegido por los protestantes y 
pidieron en términos brutales la expul
sión de los protestantes de todos los em
pleos municipales; pero entonces se le
vantaron en furioso tumulto todos los 
protestantes, se echaron a vuelo las cam
panas tocando a rebato, el pueblo pro
testante se apoderó del arsenal, se colo
caron los cañones delante de la casa con
sistorial, y las torres y murallas fueron 
ocupadas por gente armada. 
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Los comisarios se vieron en la preci
sión de salir de la ciudad y les siguieron 
buen número de curas y regidores cató
licos. Entonces los partidos de la ciudad 
llegaron a un arreglo según el cual de
bía considerarse la última elección nula 
y bacer elección nueva de alcaldes y de 
regidores. El emperador Rodolfo, sin 
embargo, dirigió a la ciudad la orden de 
anular la elección de los regidores y em
pleados protestantes, de expulsar a los 
predicadores de esta comunión y de lla
mar y reinstalar en sus puestos a los ca
tólicos huidos o expulsados bajo pena de 
incurrir la ciudad en la falta de obedien
cia contra el Imperio si dentro del plazo 
de seis semanas no babía cumplido el 
mandato. 

La ciudad no obedeció la orden impe
rial, y el emperador, a pesar de las con
tinuas instancias del duque de Julieh 
y del obispo de Lieja, no se atrevió a 
emplear la fuerza para hacerse obedecer 
sin cuidarse de que comprometía la au
toridad imperial que había puesto al 
servicio de los intereses católicos. 

Entonces el obispo de Lieja puso su 
gente armada en campaña para cercar a 
Aquisgrán, al mismo tiempo que entró 
una sección de tropa española en el te
rritorio de la ciudad encargándose por 
su cuenta y riesgo de la ejecución del 
mandato imperial. 

Por su parte, los protestantes se apre
suraron a auxiliar a sus correligionarios 
de Aquisgrán tan luego como vieron 
estupefactos que España se mostraba 
dispuesta a mezclarse en los asuntos inte
riores del Imperio. Los príncipes electo
res laicos reunidos en Espira y las ciuda
des libres se dirigieron al emperador pro
curando justificar la conducta de Aquis
grán; y así este asunto, en un principio 
puramente local, adquirió por momentos 
mayor extensión e importancia. 

Esto acabó por espantar al emperador 
y retraerle del empleo de medidas vio
lentas, y en su consecuencia mandó a los 
duques de Julich y de Parma que degis
tieran de sus empresas guerreras. Por 
otra parte, no citó ante el parlamento a 
la ciudad que se había levantado contra 
sus comisarios y contra sus mandatos; 
con lo cual despojó de su calidad de 
miembro y magnate del Imperio a una 
ciudad que por serlo había rechazado su 
intervención injusta antes de haberge 
juzgado legalmente su conducta. La del 
emperador en este caso fué muy análoga 
a la seguida por el mismo contra el ad
ministrador de Magdebnrgo. 

Las ciudades comprendieron la impor
tancia de esta conducta y el peligro que 
amenazaba a todas, porque, si semejan
te conducta era admitida sin protestas, 
el emperador podría en adelante negar 
a todas las ciudades independientes su 
calidad de miembros directos del Impe
rio. Las ciudades reunidas en Espira ad
mitieron, pues, con voz y voto a los re
presentantes de la ciudad de Aquisgrán, 
a la cual el emperador quería excluir del 
parlamento, y en cambio los represen
tantes de las ciudades independientes 
pusieron como primer capítulo de sus 
quejas presentadas en el parlamento la 
conducta observada con la ciudad de 
Aquisgrán, calificándola en términos 
muy enérgicos, diciendo que se quería 
despojar a todas las ciudades indepen
dientes de su calidad de magnates y ex
cluirlas de la paz religiosa y civil. A l 
mismo tiempo declararon que no podían 
tomar parte en ninguna deliberación 
del parlamento ni conceder ninguna con
tribución material ínterin no se hubiese 
hecho justicia a sus quejas. En 19 de ju
lio comunicaron esta resolución a los dos 
colegios superiores, el de los príncipes 
electores y el de los demás príncipes: y 
cuando ambos colegios presentaron al 
emperador un primer ofrecimiento de 
auxilio contra los turcos, agregaron a 
este ofrecimiento el escrito de quejas de 
las ciudades. 

Después de la interrupción de las de
liberaciones del consejo de príncipes ori
ginada por el asunto de Magdeburgo, 
amenazaba el grupo de las ciudades in
dependientes con una nueva suspensión 
de las deliberaciones del parlamento. 

El emperador, continuando en su em
peño en el asunto de Aquisgrán, admitió 
el escrito de quejas de las ciudades coa 
el mayor disgusto y lo contestó en tér
minos rudos, calificando de conspiración 
la conducta de las ciudades a favor de 
Aquisgrán y amenazando con severo es
carmiento; pero su amenaza no produjo 
ningún efecto. Habiéndose declarado los 
dos otros colegios a favor de la concesión 
incondicional de la contribución de gue
rra contra los turcos y faltando única
mente fijar la cantidad, las ciudades de
clararon que ellas, como colegios del 
Imperio, no estaban obligadas a admitir 
las resoluciones de los dos otros colegios 
superiores, pues que, conforme al derecho 
común y a los antiguos usos, tenía cada 
miembro directo del Imperio el derecho 
de fijar la cantidad que le quisiera con
ceder. 
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Con esto se ahondó la cuestión, exten

diéndose el derecho de quejas de los 
miembros del Imperio al derecho de pro
testa. 

La conducta de las ciudades fué apro
bada y apoyada por una parte de los 
miembros superiores del Imperio, aunque 
no en el colegio de príncipes electores, 
cuyos miembros eclesiásticos la conde
naron como era natural. Entre los miem
bros laicos se distinguió como siempre 
el soberano de la Sajonia electoral, ne
gando cuanto pudo su adhesión a la 
Iglesia protestante, en vista «del abomi
nable ejemplo que habían dado las ciu
dades en el parlamento.» 

El colegio de príncipes electores au
mentó el rigor de la resolución imperial 
en contestación al escrito de las ciuda
des que se había entregado al citado co
legio para su revisión, de suerte que 
hasta tuvo escrúpulo en presentar esta 
resolución a las ciudades. En esta oca
sión el elector de Sajonia dijo que si la 
resolución imperial no se comunicaba a 
las ciudades, él no contribuiría con un 
céntimo al auxilio pedido por el empe
rador. 

Los miembros protestantes del colegio 
de los príncipes, capitaneados por los 
representantes del conde palatino Juan 
Casimiro, a cuya cabeza se hallaba Ehem, 
el varonil canciller del mismo conde, se 
pusieron del lado de las ciudades para 
auxiliarlas en la defensa de una posición 
en la cual concentró entonces el ultra-
montanismo su ataque, según compren
dieron los representantes del conde pala
tino. En el alojamiento del citado can
ciller se reunieron los interesados en la 
defensa del punto indicado, y decidieron 
levantarse unánimemente si se procedie
ra a castigar a las ciudades. Igualmente 
rechazaron la resolución de los príncipes 
electores y de los príncipes eclesiásticos 
de abandonar al emperador la decisión 
en el asunto de Aquisgrán, y pidieron 
en cambio que se sometiera este asunto 
a una comisión compuesta de partidarios 
de las dos religiones en número igual, 
para que lo decidiese en el mismo parla
mento. 

En la asamblea de los dos colegios su
periores ocurrió con este motivo un vio
lento altercado entre el jefe de los pro
testantes y el representante del arzobis
po de Salzburgo, que funcionaba como 
relator del consejo de los príncipes, por 
manera que el de Maguncia no tuvo más 
recurso que suspender la sesión para otro 
día. La tirantez tenía carácter muy hos

t i l y el canciller Ehem dijo a su soberano 
que en su opinión se separaría el parla
mento poseído de gran excitación, si ya 
no en completa enemistad, sobre todo 
contra él (el elector delPalatinado) por
que se atrevía a atraer a su opinión a 
todos los representantes délos príncipes 
y a poner obstáculos a los proyectos del 
emperador. Este llamó al elector citado 
a su presencia y le hizo reprender por el 
vicecanciller del Imperio, Yieheuser, por 
su voto extemporáneo en el consejo de 
los príncipes. 

El emperador rechazó rotundamente 
todas las quejas de los protestantes, y 
por vía de contestación les entregó las 
de sus contrarios religiosos; pero se guar
dó muy bien de llevar las cosas hasta el 
punto de que se disolviera el parlamento 
sin haberse decidido el asunto económi
co que tanto le interesaba. Deseando por 
este motivo que se arreglaran las dife
rencias amistosamente, manifestó que 
por lo pronto no tomaría disposiciones 
más enérgicas contra las ciudades y su 
separación injusta de los colegios supe
riores, y las amonestó una y otra vez 
para que se mostraran obedientes y con
descendientes; mientras que el canciller 
Ehem excitaba a sus correligionarios a 
no temer al emperador y a insistir en 
sus pretensiones. Si el emperador quería 
conservar su renombre y disfrutar del 
impuesto contra los turcos, era menester, 
en opinión de Ehem, que atendiera a las 
quejas formuladas. Era necesario conser
var la cabeza del Imperio, pero no per
mitir que esta cabeza destruyera los 
miembros, y había que recordarle tam
bién su juramento de conservar a todos 
los miembros del Estado sus derechos 
usuales. En este sentido contestaron las 
ciudades al emperador y no cedieron en 
su posición ni una línea. 

El emperador se irritó contra la opo
sición cuya tenacidad amenazaba apla
zar la disolución del parlamento para 
una época incierta. Su vicecanciller re
prendió en términos violentos a los di
putados de las ciudades, a quienes reci
bió el día 5 de septiembre en audiencia, 
diciéndoles que con su miserable escrito 
pretendían hacer frente al emperador 
como si negociasen con un preso, cuando 
él tenía autoridad y poder no solamente 
para castigar a las ciudades por su con
ducta indigna, sino también para despo
jarlas de sus privilegios. Añadió que 
conocía muy bien a sus jefes y que antes 
de sufrir semejante ignominia y burla 
preferiría perder una parte de su territo-
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rio en la guerra con los turcos; que al 
fin y al cabo el asunto de Aquisgrán era 
una queja simplemente particular con la 
cual nada tenían que ver las demás ciu
dades; que no se lisonjearan de que se 
mencionara con una sola palabra este 
asunto en el acta final del parlamento: 
que tuvieran muy presente que el empe
rador era para ellos en este mundo te
rrenal el dios, como lo era en el cielo el 
Dios verdadero; y que al emperador es
taban tan sujetos los consejeros y ciuda
danos de las ciudades independientes 
como sus subditos propios o como los la
bradores lo estaban a sus respectivos 
príncipes. 

El canciller imperial concedió a las 
ciudades el plazo hasta la tarde del mis
mo día para desistir de su empeño y de
clararse simplemente en el sentido de 
los demás estamentos; mas el escrito que 
en seguida redactaron y entregaron de
mostró que no estaban dispuestos a ceder. 

En esta situación fué disuelto el par
lamento, y la contribución de guerra de
cidida por los dos colegios superiores 
fué comprendida en las resoluciones y 
consignada en el acta de clausura. Con
tra esto protestaron solemnemente las 
ciudades independientes; pero el empe
rador no se atrevió a emplear medidas 
de rigor, sino que prefirió continuar ne
gociando con ellas durante algunos años, 
al cabo de los cuales se declararon dis
puestas a pagar el impuesto sin que se 
decidiera la cuestión de principios, es 
decir, si pagaban voluntariamente o si 
era obligatoria para ellas la resolución 
de los dos colegios superiores. 

En el acta de clausura no figuraron 
tampoco las discusiones religiosas ni el 
asunto particular de Aquisgrán, lo cual 
satisfizo mucho al emperador no obstan
te que tuvo que renunciar al empleo de 
medios coercitivos, antes bien encargó 
a los príncipes electores de Tréveris y 
de Sajonia procuraran un arreglo amis
toso con aquella ciudad. 

Con esto la resolución de este asunto, 
como había sucedido con el de Magde-
burgo, quedó aplazada por muchos años, 
durante los cuales el protestantismo se 
desarrolló en Aquisgrán tranquilamente. 

Todo esto había aumentado en gran 
manera el contraste entre los partidos; 
los católicos se permitieron un lenguaje 
sólo propio de guerreros, y en folletos 
incendiarios, que se repartieron durante 
el parlamento de Augsburgo, pidieron 
abiertamente el exterminio de la herejía 
y de los herejes, excitando al emperador 

a que se valiera contra los sayones de 
Lutero de todas sus atribuciones, em
pleando contra ellos la espada, el agua, 
•el fuego y la horca. En una poesía se de
cía al emperador: «Degüella, degüella y 
no perdones a nadie.» 

CAPITULO I I I 

L A L U C H A P O R B L A R Z O B I S P A D O 
D E C O L O N I A 

De las dos cuestiones que ocuparon al 
parlamento de Augsburgo de 1582, la 
una, relacionada con Magdeburgo, inte
resó sobre todo a los príncipes eclesiás
ticos porque trataba de las reservas. La 
cuestión originada en los asuntos de 
Aquisgrán estaba estrechamente ligada 
con el gran movimiento del Noroeste 
de Alemania, en el cual hemos visto ya 
al ultramontanismo desarrollar toda su 
energía. 

Otro movimiento se manifestó inme
diatamente después en el parlamento, 
en el cual se combinaron en cierto modo 
las dos cuestiones. Este movimiento fué 
la lucha por el arzobispado de Colonia, 
en la cual encontró por primera vez una 
solución práctica la cuestión de las re
servas eclesiásticas que había quedado 
pendiente en el parlamento, y esta solu
ción fijó la suerte del Noroeste de Ale
mania. 

Hasta entonces el ultramontanismo 
no había alcanzado allí grandes victo
rias a pesar de sus esfuerzos. Verdad es 
que el catolicismo efectuaba su restau
ración con mucha energía en la comarca 
de Eichsfeld y en Eulda, pero no había 
conquistado nuevos territorios. Mientras 
el arzobispo Enrique de Bremen poseía 
dos obispados de "Westfalia y tenía espe
ranzas de adquirir además el obispado 
de Múnster, la dinastía bávara no tenía 
en el Norte de Alemania, a pesar de to
dos sus esfuerzos, sino el pequeño obis
pado de Hildesheim, y al poco tiempo 
de haberse decidido la sucesión en el ar
zobispado de Colonia contra el duque 
Ernesto, se le escapó también la del ar
zobispado de Salzburgo que había soli
citado y donde fué elegido en julio de 
1580arzobispo el preboste Jorge de Huen-
berg. 

Por lo demás, esta dinastía consiguió 
finalmente como indemnizarse en cierta 
manera de tantas esperanzas defrauda
das con un primer obispado de Westfa
lia, a saber, el deLieja, que por su situa
ción entre las provincias de los Países 
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Bajos españoles y los territorios de Ju-
lich, tenía para la política hispano-ul-
tramontana una importancia particular. 

A l principio el duque de Julich había 
procurado obtener para su hijo menor 
tanto el obispado de Múnster como el de 
Lieja; pero cuando a la muerte del hijo 
mayor pasó el derecho de sucesor al me
nor Juan Guillermo, éste renunció a las 
citadas sillas episcopales, y su padre 
trabajó desde entonces en favor de su so
brino bávaro. Sin embargo, el sobrino 
no mostró mucho afán por conseguir es
tas sillas porque tenía todavía esperan
zas de obtener los obispados mucho más 
importantes de Múnster y de Colonia. 
No quería perseguir a la vez dos liebres, 
pero no por eso renunció en absoluto a 
la otra. 

Tratóse, pues, de inducir al goberna
dor general español don Juan de Austria 
a que se empeñara con el obispo de Lie
ja, Gerardo de Groesbeck, elegido bajo 
la influencia española, para que nom
brase al duque Ernesto coadjutor del 
obispado. Después de la derrota de Er
nesto en la elección de Colonia, Baviera 
y Julich emprendieron el asunto con 
más energía; y como todo el obispado 
era enteramente católico y no había que 
temer por la parte de los bávaros nin
gún cambio de religión, todo se arregló 
sin dificultad. 

Después de algunos arreglos interiores 
fué presentado el duque Ernesto en cali
dad de canónigo en el cabildo de Lieja, 
y en enero de 1581, al mes de la muerte 
repentina del obispo Gerardo, fué elegi
do obispo de Lieja e hizo su solemne en
trada en la capital de su obispado, el 
cual estaba horrorosamente asolado por 
las tropas españolas y de los Países Ba
jos, y además por las bandas que pasa
ban y repasaban las fronteras. 

Sucedió, pues, como había dicho el 
conde de Schwartzenberg, que la piedra 
despreciada por los arquitectos de Co
lonia había llegado a ser la angular de 
Lieja. 

No tardó en ser también la piedra an
gular de Colonia. 

En el arzobispado de Colonia había 
una fuerte corriente protestante que pre
valecía sobre todo en el ducado deWest-
falia, perteneciente al arzobispado. El 
protestantismo estaba también bastante 
extendido en las comarcas renanas, y 
tenía raíces hasta en la nobleza más ele
vada, pues los condes de Mandercheid 
eran luteranos, y los de Neuenar eran 
calvinistas, fracción religiosa que tenía 

en todas las comarcas delEin más adep
tos que el luteranismo y hasta había pe
netrado en el mismo cabildo de la cate
dral en las personas del conde Adolfo de 
Solms, del barón Juan de Winneburg y 
del arzobispo Enrique de Bremen, que 
poseía en el obispado de Colonia una 
prebenda. A éstos se agregó desde el año 
1582 Tomás de Kriechingen, y así se for
mó en el cabildo una minoría protes
tante. 

El arzobispo Gebhardo, que como ya 
se ha dicho había sido rígido católico en 
el primer tiempo de su reinado, cayó po
co a poco en manos de los jefes del par
tido protestante que meditaba planes 
trascendentales de reformas religiosas 
en todo el Imperio, y que en particular 
se proponía en primer lugar la seculari
zación del arzobispado. 

Hallábase entonces Gebhardo enreda
do en una aventura amorosa, lo cual fa
cilitó al citado partido el medio de atraér
sele, pues la casualidad le había elevado, 
coíno a tantos otros colegas distingui
dos, a altos puestos eclesiásticos que 
ponían a su disposición todos los medios 
de disfrutar de los placeres de la vida, 
si bien les imponía la obligación clerical 
de castidad y de celibato. El citado ar
zobispo continuó, pues, a pesar de su mi
tra, su vida de joven noble, en la cual 
desempeñaban un gran papel el vino y 
las mujeres. 

En otoño de 1579 entró en relaciones 
con la condesa Inés de Mansfeld, cano-
nesa de un establecimiento independien
te y noble en Gerresheim, cerca de Dus
seldorf, Esta señora sin hacer melindres 
aceptó los obsequios amorosos del arzo
bispo, y de sus relaciones íntimas fueron 
los primeros testigos las obscuras ala
medas del jardín del palacio de Bruhl. 
El conde Adolfo de Neuenar facilitó es
tas relaciones, que concluyeron!en ver
dadero amor constante, el cual muy 
pronto hubo de ser puesto a prueba. Los 
hermanos de Inés exigieron con amena
zas de Gebhardo que se casara con su 
amante, y así lo hizo luego, no por te
mor a las amenazas, sino por amor a la 
canonesa, al cual intentó sacrificar has
ta su arzobispado. 

Esto, sin embargo, hubiera destruido 
los cálculos de los protestantes que le 
rodeaban y que temían que si Gebhardo 
renunciaba al arzobispado recayera este 
cargo en manos de la casa de Baviera. 
Habiéndose ya convencido el arzobispo 
de la verdad de la doctrina protestante 
por un activo estudio de los escritores de 



408 H I S T O R I A U N I V E R S A L 

esta comunión (1), le indujeron aquellas 
personas a cambiar definitivamente de 
religión y a casarse, continuando, sin 
embargo, gobernando el arzobispado. En 
esta resolución le confirmó el ejemplo de 
otros obispos protestantes j muy espe
cialmente el del marqués Joaquín Fede
rico de Brandeburgo, que no obstante su 
religión y su estado de casado se sostu
vo en el arzobispado de Magdeburgo. 
Además sus amigos le dieron la esperan
za de que el parlamento aprobaría su 
conducta. 

La resolución de Gebhardo tenía una 
importancia trascendental porque el 
cambio de religión del arzobispo y prín
cipe elector de Colonia cambiaba la re
lación de los votos en el colegio de los 
príncipes electorales a favor de los pro
testantes, lo cual abría el camino para 
poner en su día en el trono imperial de 
Alemania a un príncipe protestante. Sin 
embargo, esta resolución del arzobispo 
de Colonia era contraria a la paz religio
sa promulgada en 1555 en el Imperio, y 
también a la pragmática territorial es
tipulada en 1463 a favor del arzobispado 
de Colonia. 

Esta pragmática, que para el arzobis
pado servía en cierta manera de estatuto 
fundamental, exigía que todo arzobispo 
de Colonia jurase al tiempo de tomar su 
investidura conservar los derechos fun
damentales de los estamentos de Colo
nia, a cuyos derechos fundamentales se 
había añadido expresamente en la época 
del Interin la conservación de la organi
zación existente de la Iglesia católica 
(1650). 

Si el arzobispo no respetaba estos de
rechos, el cabildo quedaba autorizado 
para convocar los estamentos, y éstos 
obligados a obedecer al cabildo y no al 
arzobispo hasta que el estado legal que
dara restablecido, ad interim; doñee et 
quousque dominus adimpleverit i d quod 
promisit, juravit et scripsit (artículo 21). 
Esta disposición adoptada en favor del 
catolicismo se había establecido en una 
suposición que no armonizaba ya con la 
situación real, pues que la población ha
bía cesado de ser exclusivamente católi
ca y el protestantismo contaba con mu
chos adeptos. 

Respecto de la paz religiosa podía muy 
bien conformarse la reserva eclesiástica 
con la elección de un obispo protestante, 
como lo probaba la elección del marqués 

(1) Sin hablar, por supuesto, de los atractivos 
de la canonesa. - (N. de R.) 

Joaquín Federico en el arzobispado de 
Magdeburgo, pero no podía conformarse 
con la conversión al protestantismo de 
un prelado católico-romano elegido co
mo tal. En este último caso debía per
der el tal prelado inmediatamente sus 
dignidades y dominios eclesiásticos cual
quiera que hubiese sido el motivo de su 
conversión, pues así lo determinaba el 
artículo que trataba de la reserva ecle
siástica en la paz religiosa. 

Este artículo no tenía, sin embargo, 
por base legítima la aprobación de los 
Estados ni la del jefe del Imperio, apro
bación indispensable para toda ley gene
ral; no tenía otra base legal sino el otor
gamiento por parte del emperador, y no 
había sido aceptada desde un principio 
por los Estados protestantes reunidos en 
Augsburgo. El caso del arzobispo de Co
lonia condujo al terreno práctico por vez 
primera la cuestión de si un católico ele
gido obispo podía convertirse a la nueva 
doctrina religiosa después de su elección 
sin perder su obispado. Con esto se agre
gó a la gran lucha por los obispados en 
el Noroeste de Alemania el nuevo ele
mento jurídico de la legitimidad de la 
posesión y del poder. 

Tratándose así de una cuestión funda
mental de legitimidad, en la cual se ba
saba la paz general del Imperio, era de 
esperar que esta cuestión agitaría a toda 
Alemania y que los partidos religiosos 
defenderían cada uno su particular inte
rés. Parecía, pues, que esto debía hacer 
entrar en una nueva fase la cuestión de 
la reserva eclesiástica que había queda
do sin resolver en el parlamento. 

En aquella época, en el año 1582, cuan
do también en otras partes, y muy par
ticularmente en Aquisgrán, la ciudad 
independiente y próxima a Colonia, lu
chaban entre sí los diferentes partidos, 
el arzobispado de Colonia entró en gran 
fermentación, impulsada al parecer, en
tre otras personas notables, por el conde 
de Neuenar. El partido protestante que 
existía en la ciudad de Colonia desde el 
tiempo del arzobispo Hermann, y que 
desde entonces se había aumentado con 
la inmigración de protestantes de los 
Países Bajos y de individuos del partido 
de los gueux, solicitó del consejo muni
cipal, en su mayor parte católico, la l i 
bertad completa del ejercicio de su reli
gión, y habiendo la municipalidad re
chazado rotundamente esta solicitud, el 
partido celebró en 8 de julio de 1582 un 
servicio divino público a excitación del 
conde de Neuenar en una de sus posesio-



L A C O N T R A R R E F O R M A 409 
nes próximas a Colonia (en la aldea de 
Mechteren), siendo protegida la asam
blea por los hombres de armas del mis
mo conde. 

El consejo municipal se apresuró a 
impedir la repetición de semejante acto, 
cerrando las puertas de la ciudad, impi
diendo el tránsito por la carretera, pu
blicando edictos severos, imponiendo las 
penas correspondientes y llegando hasta 
al empleo de la fuerza armada y de la 
prisión de protestantes. A l mismo tiem
po pidió al arzobispo que prohibiese la 
predicación de estas doctrinas; pero los 
protestantes de Colonia no estaban dis
puestos a someterse a los decretos del 
municipio ni a sufrir imposiciones con
tra su libertad, y se dirigieron en busca 
de protección al parlamento reunido en 
Augsburgo. 

Nada consiguieron; porque aunque los 
magnates protestantes se pusieron de su 
parte, no dió ningún resultado «la sú
plica» o sea la solicitud que presentaron 
al emperador, ni tampoco lo dió el escri
to difuso de intercesión que dirigieron a 
la municipalidad de Colonia. Entonces, 
a propuesta del conde de Neuenar, los 
nobles, las ciudades y otros súbditos del 
arzobispado adictos a la nueva doctrina 
se dirigieron a su soberano solicitando 
su protección en el ejercicio libre de su 
religión, y Grebhardo, cuyos represen
tantes en el parlamento de Augsburgo 
no habían encontrado tampoco a esta 
asamblea dispuesta a su favor, aprove
chó esta ocasión para apoyar a sus súb
ditos protestantes, porque estaba com
pletamente resuelto a desempeñar el pa
pel que se le había dado, si bien com
prendió que no podía proceder de repente 
m alcanzar de golpe lo que se proponía. 

Prefirió, pues, aplazar su casamiento 
y su conversión pública, e ir gradual
mente convirtiendo al protestantismo 
su arzobispado, y se limitó por lo pronto 
a conceder libertad religiosa al nuevo 
credo, como la gozaba el catolicismo. 
Los protestantes que le rodeaban y a 
quienes consultó aprobaron su resolu
ción, y en este sentido expuso ya a prin
cipios de octubre (1582) un completo pro
grama al arzobispo de Bremen. Estaba 
convencidísimo de que el cabildo y los 
Estados renanos en su mayoría se opon
drían con todas sus fuerzas a este pro
grama reducido y modesto; mas, a pesar 
de esto y no teniendo ninguna seguridad 
de apoyo enérgico, desechó todas las ad
vertencias y se decidió a proceder con 
¡resolución. 

Enganchó rápidamente fuerza armada 
y empezó a ponerse en posesión de las 
plazas principales de su país. A princi
pios de noviembre (1582) se apoderó de 
Bonn, la segunda ciudad de su electora
do, donde se hallaba el archivo arzobis
pal; continuó los enganches y se halló 
muy animado viendo que sus contrarios 
católicos estaban todavía muy atrasados 
en sus armamentos. «Me entrego a la 
voluntad de Dios, decía, porque mi em
presa no puede acabar mal; todo me ha 
de salir a medida de mi deseo.» 

El cabildo de la catedral, capitaneado 
por el joven capiscol Federico, duque de 
Sajonia-Lauenburgo, hermano menor del 
arzobispo de Bremen, se apresuró a ha
cer también armamentos y preguntó a 
G-ebhardo lo que había de verdad en las 
voces que corrían de su conversión ai 
protestantismo y de su casamiento. Sien
do la contestación obscura y ambigua, 
consideró el cabildo que el arzobispo ha
bía violado ya la pragmática territorial, 
y en su consecuencia convocó los Esta
dos del arzobispado para que se reunie
sen a fines de enero de 1583 en el parla
mento territorial que debía celebrarse 
en Colonia, creyendo que los Estados 
convocados se declararían contra su so
berano y se pondrían del lado del ca
bildo. 

Entonces no titubeó el arzobispo más 
tiempo, y en la Navidad de 1582 publi
có su conversión al mismo tiempo que 
su programa, diciendo que se proponía 
permitir el libre ejercicio de las dos re
ligiones reconocidas en la paz religiosa; 
pero que no era su intención hacer su 
arzobispado hereditario, sino que, muy 
al contrario, reconocía el derecho electi
vo del cabildo de la catedral. El Papa, 
que le había amonestado que desistiera 
de su propósito, del cual había tenido 
noticia vaga, recibió por contestación 
que, habiéndose convencido el arzobispo 
por su propio examen de la decadencia 
de la Iglesia católica, había aceptado la 
nueva doctrina y consideraba anulados 
el juramento que había prestado a Su 
Santidad y la prohibición del matrimo
nio de los eclesiásticos. 

En vista de este acto el capiscol, a 
quien el capítulo había confiado el man
do en jefe de su fuerza armada, abrió 
las hostilidades al principiar el año 1583, 
en lo cual le animó la proximidad de 
una fuerza española que pasó el río Mosa 
y acampó en la comarca de Aquisgrán. 

Esto a su vez impulsó al arzobispo a 
dar otro paso que le comprometía, pues 
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a mediados de enero del nuevo año con
cedió en un edicto público libre culto a 
sus súbditos que profesaban la confesión 
de Augsburgo. 

Con esto la situación de lucha entre el 
arzobispo j su cabildo tomó una forma 
determinada, y al parecer no había otro 
medio que el empleo de las armas para 
zanjar la diferencia. No había gran es
peranza para la causa del arzobispo si 
los estamentos del arzobispado, el empe
rador, los católicos del Imperio y Espa
ña se ponían, como era de esperar, del 
lado del cabildo, a no ser que los protes
tantes del extranjero, y sobre todo los 
magnates protestantes del Imperio, se 
mostrasen decididos a echar mano a la 

Para conseguirlo no se había descui
dado el arzobispo desde un principio; 
pero a medida que manifestó su tenden
cia calvinista se vió impulsado a recha
zar a los luteranos reunidos por el con
venio de la llamada «concordia,» cuando 
el auxilio de éstos era para él más con
veniente porque sus tres colegas electo
res laicos figuraban en la primera fila 
de los concordistas, sobre todo el pode
roso príncipe elector Augusto de Sajo
nia, que tenía-tan grande influencia so
bre el emperador que casi se parecía a 
una tutela. 

El príncipe elector Luis del Palatina-
do era por otra parte su más próximo 
colega cuya protección le convenía, so
bre todo contra sus colegas eclesiásticos 
a orillas del Mein y del Mosela. En vista 
de esto procuró disponer en su favor a 
los luteranos concordistas y al colega 
calvinista. A los primez-os hizo ver que 
se había convertido al luteranismo y les 
dió a entender que le repugnaban las 
doctrinas calvinistas de la eucaristía y 
de la predestinación, y que se hallaba 
enteramente en el terreno de la confe
sión de Augsburgo no modificada. 

A l duque de "Wurtemberg manifestó 
que no podía hacer desaparecer de re
pente el zuinglianismo y sus dependen
cias, simultáneamente con las abomina
ciones papistas, y en cambio manifestó 
a los calvinistas como el belicoso Juan 
Casimiro, que no quería tener nada que 
ver con la Concordia, pero que no podía 
manifestar desde luego su tendencia cal
vinista por atención a los protestantes 
partidarios de la confesión de Augsbur
go, por lo cual le suplicaba que se con
tentara por lo pronto con un compromi
so escrito secreto en el cual le aseguraba 
que tan pronto como lo permitieran las 

circunstancias se declararía a favor de 
la fe reformada. Después, cuando el con
de Fabián de Dohna, embajador de Juan 
Casimiro, le manifestó que Dios no se 
contentaría con semejante superchería, 
contestó suplicándole que no causara 
por lo pronto ninguna separación y pro
curase alcanzar el mejor resultado po
sible. 

Justamente con estas supercherías en
contró el arzobispo simpatías entre Ios-
adeptos de ambas doctrinas protestantes 

No obstante, para los príncipes pro
testantes había todavía una gran dis
tancia entre la simpatía y el auxilio de» 
clarado y positivo. Bien conocían que la 
causa del arzobispo era la de todos los 
protestantes, y en su consecuencia de
seaban hacerla triunfar; pero, con todo 
eso, estaban muy distantes de emplear 
en su favor la fuerza, y hasta el land-
grave Guillermo de Hesse con su genio' 
tan decidido temió provocar una nueva 
guerra de Esmalcalda en vista de la divi
sión y pusilanimidad de sus correligio
narios que, al acordarse de aquella gue
rra, «se espantaban de su propia som
bra.» Juan Casimiro, el elector del Pa-
latinado, con todo su genio impetuoso 
cuyos representantes en el parlamento' 
habían capitaneado la oposición parla
mentaria con notable impavidez, procu
ró amonestar al arzobispo aconsejándole 
que esperase a tener reunidos los medios 
para emprender la lucha, y que como 
esto exigiría bastante tiempo, disimula
ra sus intenciones ulteriores. 

El arzobispo, a pesar de estas adver
tencias, se había comprometido de un 
modo imprevisor y se temía el estallido 
de una guerra interior. Entonces acu
dieron a su auxilio los protestantes, pero-
en lugar de colocarse con las armas a su 
lado, se limitaron a favorecerle cerca 
del emperador, del cabildo y de los es
tamentos de Colonia, pues que entonces-
se creía todavía, como el elector de Sa
jonia, que todas las discordancias y difi
cultades en el interior del Imperio se 
podrían arreglar pacíficamente de pala
bra o por escrito. Se valieron, pues, to
dos de la ocasión, como estaban acos
tumbrados a hacerlo en el parlamento-
para abonar la conducta de aquellos de 
sus correligionarios que habían faltado 
a la reserva eclesiástica y para dirigir 
por la senda pacífica la gran cuestión de-
la época. 

Negaron la validez de la reserva ecle
siástica por no haber sido votada por 
todos los miembros del Imperio sin dis-
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tinción de religión ni tampoco sancio
nada por el emperador, y por no haber 
sido admitida en el acta de clausura del 
parlamento de 1555, añadiendo que des
de entonces no habían cesado de protes
tar contra esta omisión los correligio
narios de la confesión de Augsburgo. 
Hasta negaron los amigos del arzobispo 
que la reserva eclesiástica tuviera apli
cación en el presente caso, porque no 
era solamente el elector quien había ad
mitido la nueva doctrina, sino también 
una parte de su cabildo, de su nobleza y 
de sus estamentos, y porque de ningún 
modo se proponía emprender por sí solo 
la reforma religiosa, sino que únicamen
te quería conceder la libertad de cultos 
a sus súbditos protestantes a solicitud 
de éstos, lo mismo que la gozaban sus 
súbditos católicos. 

Además dijeron que, no conteniendo la 
paz religiosa ninguna disposición rela
tiva al caso, podía aplicarse el principio 
fundamental de la elección libre de la 
religión, lo cual procuraron demostrar 
con el espíritu de la paz religiosa que 
suponía que los magnates eclesiásticos 
dependientes directamente del Imperio 
gozarían necesariamente el mismo dere
cho que los demás para elegir libremen
te su religión, pues que sólo de esta ma
nera se lograría impedir que los territo
rios eclesiásticos del Imperio cayesen en 
manos del Papa. Si esto sucediera, y el 
Papa por consecuencia fuese reconocido 
cabeza en materia religiosa, quedaría 
destruido el fundamento de la paz, y el 
Imperio, que no había sido creado por 
el Papa, sería entregado a éste y a sus 
partidarios a título de dominio. 

Se ve, pues, que en esta ocasión como 
en otras los magnates protestantes no 
se atrevieron a declarar simplemente 
que la paz religiosa con su reserva ecle
siástica no correspondía ya a la situa
ción ni a la época; que de consiguiente 
no era posible aplicarla y por lo mismo 
no la reconocían ya, sino que exigían 
una nueva ley fundamental. En lugar 
de esta declaración sencilla y resuelta 
procuraron interpretar el tratado de paz 
artificiosamente, usando de argucias so
físticas de dudoso valor para probar que 
la reserva no podía aplicarse al caso de 
que se trataba. Unicamente se atrevie
ron a señalar los peligros a que se expo
nía la patria alemana si no se hacía caso 
de sus consejos y se castigaba a un mag
nate eclesiástico sólo por su fe protes
tante, a lo cual añadieron algunas indi
caciones vagas acerca de la decisión be

licosa de su partido, de cuya realización) 
se hallaban muy distantes todavía. 

La continuación del movimiento de-
Colonia dependía de la actitud que adop
taran los Estados del arzobispado con
vocados por el cabildo. Poniéndose de 
parte de éste, sancionarían y robustece
rían su causa y dejarían al arzobispo-
solo y abandonado en medio de su país. 
Bajo este concepto, la importancia del 
parlamento territorial que se reunió a. 
fines de enero de 1583 en Colonia se ex
tendió mucho más allá de los límites del 
arzobispado y electorado, y de muy le
jos se presentaron enviados para ejercer 
su influencia sobre aquella asamblea y 
sus resoluciones. 

Los príncipes electores de Sajonia y 
de Brandeburgo sólo enviaron cartas al 
cabildo y a los Estados; la Sajonia en
vió además una carta particular al ca
piscol Federico intimándole en término», 
muy enérgicos que volviera a la obe
diencia de su soberano. De parte del 
elector del Palatinado y de otros mag
nates protestantes, en especial del alto-
Pin, se presentó una numerosa legación. 
Los protestantes no escasearon reflexio
nes y amonestaciones, pero ni aquellas-
cartas ni las instrucciones de los lega
dos nada decían de amenazas para el 
caso de que el cabildo continuara en su 
resistencia, de que se pusieran de su par
tido los Estados del país y de que el ca
piscol continuara la lucha. 

Los partidarios del cabildo procedie
ron con mayor energía. Los embajado
res del emperador amonestaron a Ios-
Estados para que sostuvieran la prag
mática territorial y la paz religiosa, en 
cuya defensa se les invitaba a oponerse 
al propósito de su soberano, en cuyo 
caso se les daba la esperanza de la pro
tección del emperador. Los estamentos 
confirmaron al cabildo en su oposición y 
lo elogiaron por sus empresas guerreras, 
recomendándole como la mejor arma 
contra el arzobispo que procediese inme
diatamente a nueva elección sin esperar 
la llegada de la declaración pontificia 
por tratarse de un caso tan extraordi
nario. 

También habían llegado enviados del 
duque de Julich con promesas de auxi
lio y con palabras de estímulo; pero el 
mayor efecto fué el que produjo el en
viado del duque de Parma, que excitó a. 
la lucha contra el arzobispo y repitió su 
promesa anteriormente hecha de pres
tar un enérgico auxilio armado, prome-
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sa que no era como antes simplemente 
verbal, pues que la fuerza armada pro
metida se hallaba ya en marcha. En vis
ta de todo esto, los Estados declararon 
que las innovaciones y promesas del ar
zobispo habían violado la pragmática 
territorial, la cual querían sostener de
cididos a oponerse a toda violación. Así 
se pusieron decididamente del lado del 
cabildo y reconocieron como justo su 
proceder. 

Los cuatro miembros protestantes del 
cabildo protestaron entonces y abando
naron el parlamento territorial; Enri
que de Bremen se volvió a su arzobispa
do; los otros tres se retiraron al lado 
del arzobispo G-ebhardo, y el cabildo, 
desembarazado ya de los partidarios del 
arzobispo, pudo proceder en adelante con 
más energía. 

En vista de esta resolución del parla
mento territorial, dió« Gebhardo el últi
mo paso que había demorado hasta en
tonces; se casó con Inés en Bonn, ante 
el cura calvinista del Palatinado, Pan-
taleón Cándido, y se retiró a su ducado 
de "Westfalia, cr^os Estados, en su ma
yor parte protestantes, no habían toma
do parte en el parlamento territorial de 
Colonia. A l retirarse nombró a su her
mano el barón Carlos de Truchsess jefe 
de sus fuerzas en la parte alta del arzo
bispado, encargándole especialmente la 
defensa de Bonn, y al conde Adolfo de 
Neuenar jefe en la parte baja del arzo
bispado. 

Los Estados del ducado de "Westfalia 
convocados por el arzobispo a un par
lamento territorial para mediados de 
mayo, se declararon enteramente a fa
vor de su soberano, y negaron al cabil
do solemnemente su obediencia. Enton
ces principió Gebhardo en esta última 
parte de sus dominios a realizar decidi
damente su propósito de convertir al 
protestantismo aquel país, en lo cual 
obró con la brutalidad empleada por 
otros soberanos tanto protestantes como 
católicos en empresas análogas. 

Desde el parlamento territorial de Co
lonia los sucesos llegaron a convertirse 
cada vez más en guerra abierta, en la 
cual tomó muy pronto parte el cuerpo 
auxiliar español prometido al cabildo. 
No hubo grandes batallas ni actos he
roicos, pero la guerra asoló el territorio 
e interrumpió el comercio y todo el mo
vimiento industrial. En general los ca
tólicos tuvieron la ventaja, tanto que el 
arzobispo perdió muy pronto su ánimo 
y osadía cayendo en un profundo abati

miento, y a fines de febrero, conociendo 
que las cosas marchaban mal para él, 
buscó consuelos tan pronto en escritos 
edificantes como en los jarros de vino. 

Al aproximarse el ruido de las armas 
y al resonar el suelo del Imperio alemán 
con los pasos de los soldados españoles, 
se despertó en el ánimo del elector del 
Palatinado el antiguo ardor bélico de 
los calvinistas, y no pudo resistir, a pe
sar de su fe reformada, al deseo de ir al 
auxilio del elector de Colonia atacado 
por los españoles y católicos. Unido con 
los electores de Sajonia y Brandeburgo, 
dirigió una nueva exposición al empe
rador, en la cual condenaba en los tér
minos más vivos la sublevación del ca
bildo contra su soberano y suplicaba al 
emperador que evitase el aumento del 
peligro ordenando la salida de la fuerza 
española del Imperio, obligando a am
bas partes a abstenerse de nuevos actos 
hostiles, y mandando en particular al 
cabildo, que había empezado las hostili
dades, restituir a su soberano las plazas 
que había ocupado y hacer que sus súb-
ditos volvieran a prestarle obediencia. 

Entretanto pensó también por su par
te en proteger con las armas al arzobis
po. Su primera idea fué valerse de las 
disposiciones de la paz territorial y ex
citar a los círculos más próximos y más 
expuestos al peligro a tomar parte en la 
acción; pero después de haber convoca
do para Colonia en febrero de 1583 una 
asamblea de los tres círculos renanos, 
esta asamblea no pudo resolver la cues
tión pendiente por la oposición de los 
miembros protestantes y católicos. En
tonces el elector propuso apelar a todos 
los magnates protestantes en general 
para que se encargaran de la protección 
de su correligionario y de su propia fe 
religiosa. 

En este sentido invitó durante el mes 
de marzo a varias asambleas preparato
rias. En una de éstas se reunieron en 
Worms los magnates del Alto Rin, y en 
ella tomaron parte enviados de los círcu
los de Brandeburgo y Ansbach en repre
sentación del círculo de Franconia. A l 
mismo tiempo hubo otra reunión en Er-
furt, compuesta de los representantes 
de los tres príncipes electores protestan
tes, en la cual el elector del Palatinado 
no propuso ya si se había de correr al 
auxilio del arzobispo de Colonia, sino 
cómo debía prestársele este auxilio y 
con qué fuerza material. 

Las deliberaciones en la asamblea de 
Worms tomaron un buen sesgo, porque 
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los magnates allí reunidos decidieron 
contribuir con ocho meses romanos para 
enganchar tropas cuyo mando se desti
naba a Juan Casimiro. 

Mayor importancia se esperaba que 
tuvieran las resoluciones que adoptaran 
los representantes de los tres electores 
protestantes en Erfurt, 

Hasta entonces el elector Augusto ha
bía marchado en un todo de acuerdo con 
su colega del Palatinado, y no solamen
te había firmado las exposiciones dirigi
das por los tres electores laicos al empe
rador en enero y marzo, y trabajado en 
el parlamento de Colonia a favor de 
G-ebhardo por medio de cartas, como el 
elector del Palatinado y otros magnates 
protestantes, sino que además había es
crito al emperador privadamente expo
niéndole las mismas ideas y empleado 
toda su elocuencia para inducirle a arre
glar la cuestión amistosamente en favor 
del arzobispo de Colonia. Había llegado 
hasta manifestar explícitamente en esta 
carta su punto de vista protestante, cosa 
que su actitud en el parlamento de Augs-
burgo no había hecho esperar. 

En la mencionada carta particular al 
emperador recordaba que él más que nin
gún otro había abogado con frecuencia 
por la rígida observancia de la paz reli
giosa; decía que en casos como el de que 
se trataba era forzosa la resignación, 
sobre todo cuando a la sazón no se tra
taba únicamente de la persona de un ar
zobispo protestante, sino también de una 
parte de su cabildo, y de su territorio, 
cuyos habitantes profesaban igualmente 
la nueva doctrina. Añadía que, habién
dose establecido la paz religiosa princi
palmente para el mantenimiento del or
den y de la paz en el Imperio, no debía 
darse tanta importancia a la letra de 
esta paz como a lo que exigía la tran
quilidad general; y esto se refería en 
particular a la reserva eclesiástica que 
nunca habían reconocido los protestan
tes, sino que sólo la habían tolerado 
temporalmente. 

Excitaba después al emperador a em
plear la benevolencia siguiendo el ejem
plo de sus mayores, a fin de no perder la 
paz en todo el Imperio por sostener un 
punto especial relativo a la paz religio
sa, pues de otro modo, según el curso 
peligroso que iban tomando los sucesos, 
no sería posible conservar más tiempo 
la tranquilidad general. Por último, ob
servaba que si continuara hostilizando 
al arzobispo y elector de Colonia por 
divergencias religiosas, y sobre todo si 

se empleara la fuerza contra él, se obli
garía a los protestantes a reunirse en 
defensa de su religión y no retrocederían 
entonces ante una guerra, en cuyo caso 
él y sus colegas no podrían abandonar 
completamente a los protestantes sin 
faltar a sus demás electores, a sus corre
ligionarios y a su propia conciencia. 

En 17 de marzo dirigió el elector Au
gusto, junto con el de Brandeburgo, una 
carta al elector Luis, en la cual aproba
ba completamente el modo de ver del 
elector Juan Jorge, diciendo que si el 
emperador sostuviera que Gebhardo ha
bía perdido su dignidad de arzobispo y 
príncipe elector según las disposiciones 
de la reserva eclesiástica, lo refutaba él 
explicando cómo se había establecido 
este artículo. Lo que en este artículo se 
declaraba correspondiente a un arzobis
po no podía aplicarse igualmente a un 
príncipe elector eclesiástico porque no 
todos los arzobispos eran al mismo tiem
po príncipes electores, sino que éstos go
zaban de más privilegios que los arzobis
pos. Las capitulaciones del emperador le 
obligaban a atender a los príncipes elec
tores con preferencia a otros magnates 
y a protegerlos en sus territorios y súb-
ditos, y si el emperador se fundara en 
pragmáticas y pactos que existían en 
Colonia entre el príncipe elector, el ca
bildo y los Estados, debería tener igual 
consideración a los pactos y convenios 
con los príncipes electores. El príncipe 
elector Augusto aprobó en este escrito 
explícitamente los preparativos belico
sos del elector del Palatinado para el 
caso de emplearse la fuerza brutal con
tra los magnates protestantes en su te
rritorio y en los círculos vecinos. 

Contaba el mismo príncipe con la po
sibilidad de una campaña armada y dijo 
en el citado documento que contribuiría 
a ella con los magnates del círculo de la 
Alta Sajonia y que influiría también en 
el mismo sentido en el círculo de la Sa
jonia Baja, dejando, como el elector de 
Brandeburgo, a la discreción de su co
lega del Palatinado el tratar en la re
unión de Erfurt de si, en caso de pedirse 
auxilio, se había de dar éste en dinero o 
en tropas. 

Ante este lenguaje del elector sajón, 
siempre cauteloso y conciliador, no pudo 
menos de sorprender que esta vez, apar
tándose de su política usual, se presen
tara más protestante que imperialista y 
se declarase tan decididamente y al pa
recer con tan generoso entusiasmo par
tidario de los protestantes. 



414 H I S T O R I A U N I V E R S A L 

Era natural que en vista de esto el 
«onde palatino se entregara a las más 
lisonjeras esperanzas respecto del resul
tado de la reunión de Erfurt, pero en 
ella le esperaba el mayor desengaño de 
parte del elector de Sajonia, porque el 
tenor de las instrucciones que dió a sus 
enviados demostraba que o los pensa
mientos manifestados en aquella carta 
dirigida a la asamblea de "Worms habían 
sido una pura farsa, o había cambiado 
completamente de resolución. 

En efecto, en Erfurt no quiso ya pres
tar auxilio armado a Gebhardo, y todos 
los argumentos que había aducido en 
apoyo de este auxilio cayeron como cas
tillo de naipes. A la sazón quería que la 
paz religiosa, que había sido renovada 
•en todos los parlamentos y elecciones 
incondicionalmente, fuese acatada, y de
claró que G-ebhardo la había infringido 
después de haber jurado respetarla al ser 
nombrado arzobispo, por lo cual había 
faltado a la pragmática territorial de 
Colonia. 

No contento con esto, negó que exis
tiese la diferencia que él mismo había 
señalado en su carta al emperador entre 
los arzobispos y los electores eclesiásti
cos; sostuvo que era obligación acatar la 
cláusula de la reserva eclesiástica mien
tras no se pudiera darle una interpreta
ción mejor que la del Papa; de suerte 
que si se prestara públicamente auxilio 
a G-ebhardo se faltaría tanto como él a 
la paz religiosa. 

Así, pues, este príncipe elector volvía 
a ocupar su posición anterior opinando 
que debía evitarse la guerra abierta en
tre los magnates de ambas religiones y 
que debía procurarse inducir al empera
dor a que zanjara este asunto amistosa
mente. Comprendiendo, sin embargo, 
que esta conducta veleidosa le había de 
comprometer en la opinión de sus cole
gas, mandó a sus enviados que empeza
ran por exponer su interpretación de la 
paz religiosa de una manera que no pu
diera sospecharse que se quería separar 
de los demás electores, como podrían de
cir sus contrarios. 

El elector de Brandeburgo adoptó en 
Erfurt en un todo el modo de ver de Au
gusto de Sajonia, y en su consecuencia 
el elector Luis del Palatinado se halló 
completamente solo y perdió todo el va
lor y entusiasmo que antes tenía para 
intervenir con las armas a favor de G-eb
hardo. Por tanto, se deshizo en Worms 
muy aprisa de sus compromisos con
traídos; envió su cuota convenida direc-

camente a Gebhardo y dejó caer los bra
zos renunciando a toda actividad. Sin 
embargo, en el Palatinado se levantó 
súbitamente el espíritu público contra 
Sajonia y se dijo que el elector de Sajo
nia y otros magnates hacían traición a 
la causa protestante y sólo trataban del 
medio de perder a sus partidarios. 

Entonces perdieron también los demás 
príncipes protestantes las ganas de em
puñar las armas a favor de Gebhardo. 
El landgrave Guillermo manifestó que 
sólo había estado pronto a la guerra en 
la suposición de que todos los magnates 
partidarios de la confesión de Augsbur-
go hubiesen decidido la intervención ar
mada, pero que renunciaba por su parte 
a ella en vista de que los más principa
les se separaban de esta causa. 

El emperador por su parte no se mos
tró más enérgico que los príncipes pro
testantes. Desde el principio del con
flicto había estado enteramente de parte 
del cabildo; había excitado a fines del 
año al duque de Parma a no perder de 
vista los sucesos de Colonia; algunas se
manas después se había dirigido al rey 
de España pidiéndole que le prestara su 
auxilio contra Gebhardo si éste conti
nuara en el camino emprendido; además 
había amonestado enérgicamente al mis
mo Gebhardo repetidas veces para que 
desistiera de su propósito; también ha-

. bía excitado al capiscol a continuar en 
su resistencia; en Worms había pedido a 
los Estados de Colonia, por medio de sus 
enviados, que tomaran parte en la opo
sición al arzobispo, y por otra parte nin
guna influencia habían ejercido en su 
ánimo ni las consideraciones que le ha
bía dirigido el elector Augusto privada
mente, ni las que le habían expuesto los 
tres electores protestantes; pero, a pesar 
de haber hecho todo esto y de continuar 
en el terreno de la paz religiosa y de la 
reserva eclesiástica, pareciéndole con
trario a toda justicia que Gebhardo con
servara el arzobispado siendo protestan
te, se mostró tan lejano como los mag
nates protestantes de imponer su modo 
de ver y su voluntad por medio de la 
fuerza. 

No le aconsejaron esta conducta la 
consideración del peligro que podían 
ofrecerle sus súbditos protestantes en 
sus Estados hereditarios, ni la actitud 
amenazadora de los turcos; lo que úni
camente le impidió apelar a la fuerza 
fueron su indolencia, su timidez y aquel 
carácter apático que indignó a su tío el 
archiduque Fernando del Tirol. 
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El resultado fué que en este asunto, 

muy propio para suscitar una guerra 
alemana y aun europea, como en otras 
ocasiones la habían suscitado las sim 
pies guerras locales, se abstuvieron de 
tomar parte enérgica el emperador, el 
Imperio y los partidos religiosos intere
sados, contentándose unos y otros con 
tentativas de mediación y flojas defen
sas de sus pretensiones, sosteniendo su 
derecho sólo con palabras. Aunque hu
biesen echado mano a las armas, ha
brían combatido entre sí hasta que uno 
de los dos bandos hubiese triunfado ca
sualmente si el Papa no se hubiese mez
clado en la contienda con una energía 
que contrastaba en gran manera con la 
flojedad del Imperio y que indicaba que 
en Roma se juzgaba llegado el tiempo 
de imponer de nuevo el yugo de la curia 
sobre Alemania. 

Gregorio X I I I , después de haber amo
nestado al arzobispo de Colonia para 
que desistiera de su propósito, fulminó 
la excomunión contra él en 22 de marzo 
de 1583 como hereje manchado de innu
merables vicios, rebelde y perjuro. En 
este concepto le destituyó de todos sus 
cargos y dignidades, declaró vacante el 
arzobispado de Colonia, desligó al clero 
y a los subditos del juramento prestado 
al apóstata e intimó al cabildo que eli
giese sin demora un nuevo arzobispo. 
Con este acto inaudito el Papa, prescin
diendo de la historia de los últimos si
glos, se colocaba otra vez en el terreno 
de la Edad media, en cuya época sus 
predecesores en la silla de San Pedro se 
habían creído dueños del mundo. 

Eundaba Gregorio X I I I su actitud en 
la ilusión de que el Imperio alemán re
conocía todavía unánimemente al obispo 
de Roma y su autoridad, cuando, por el 
contrario, se había declarado indepen
diente en concepto eclesiástico, por su
puesto contra la voluntad y aprobación 
del Papa. Las diferencias eclesiásticas 
que podían manifestarse en Alemania 
no debían ser resueltas legalmente, des
pués del acta de clausura del parlamento 
de 1555, por fallo del Papa, sino sólo por 
los poderes constitucionales. 

Fulminando, pues, el Papa su anate
ma sin haberle hecho preceder de acu
sación, informe ni defensa, faltaba abier
tamente al Imperio, reorganizado por la 
reforma religiosa, y era tanto más inso
lente este ataque cuanto que se trataba 
de un magnate eclesiástico que al mis
mo tiempo era miembro de la autoridad 
política suprema del Imperio. Por pri

mera vez intervinieron en los asuntos 
interiores de Alemania las dos potencias 
ultramontanas con sus armas más fuer
tes: el Papa con su anatema, que en 
otro tiempo había conmovido al mundo, 
y España con sus armas, que se habían 
robustecido y puesto a prueba en la lu
cha mortal contra el protestantismo de 
la Europa occidental. 

En otro tiempo, en el de Luis de Ba-
viera, había sucedido que el emperador 
y los príncipes electores se habían pre
sentado unidos y decididos a rechazar 
las pretensiones del Papa, y mucho más 
habrían debido unirse a la sazón estos 
poderes supremos del Imperio tratándo
se de-defender el honor, la independen
cia y el derecho de la nación alemana. 
Pero no se unieron; y no uniéndose para 
oponer resistencia al Papa y a sus ex-
tralimitaciones ultramontanas, dejaron 
conmovidas las bases constitucionales 
del Imperio fijadas treinta años antes y 
permitieron que quedase burlada su au
toridad constitucional suprema. El Papa 
obtuvo, pues, un gran triunfo no sola
mente sobre la herejía protestante, sino 
también sobre el emperador y el Im
perio. 

El emperador Rodulfo I I atacó sin 
tardanza ni escrúpulo la sentencia de 
Gregorio X I I I ; se apresuró a manifestar 
a los tres príncipes electores protestan
tes que, habiendo sido excomulgado el 
arzobispo Gebhardo, nada podía hacerse 
ya respecto de su persona; y envió co
misionados a Colonia para encargar al 
cabildo que procediera inmediatamente 
a la elección canónica del nuevo arzo
bispo. 

Los tres príncipes electores, sin ex
ceptuar el de Sajonia, parecieron estu
pefactos y decididos a no permitir la 
destitución que amenazaba a uno de sus 
correligionarios y miembro de su cole
gio; y sus embajadores manifestaron al 
emperador que el Papa no tenía poder 
para destituir por su sola autoridad a 
un arzobispo y príncipe elector del Im
perio sin haberlo oído, sin hacerlo saber 
primero al emperador y sin la interven
ción de los demás príncipes electores. 
Añadieron que sus soberanos no expul
sarían de su colegio al arzobispo Geb
hardo únicamente por el anatema del 
Papa, ni admitirían en el mismo colegio 
a otro que fuese elegido en lugar suyo. 

La indignación de los protestantes era 
general. El emperador contestó a los 
embajadores manteniéndose firme, y en
tonces los electores de Sajonia y de Bran-



416 H I S T O R I A U N I V H R S A I i 

debnrgo le dirigieron un escrito en el 
cual le hicieron notar otra vez los peli
gros que podían resultar para el Impe
rio si se diera al Papa el poder de desti
tuir arbitrai'iamente a cualquier magna
te, j mucho menos a un príncipe elec
tor, despojándole de sus dignidades y 
honores sin haberle oído antes, porque 
si esto se consentía, el emperador ten
dría en adelante tan atadas las manos 
que no pudiese hacer lo que exigía el 
bien general del Imperio; se abrirían al 
Papa todas las puertas y volvería a atri
buirse todo el dominio sobre los magna
tes y hasta sobre el emperador mismo. 

En términos casi amenazadores pidie
ron finalmente que el emperador, no 
obstante la excomunión del Papa, inter
pusiera la mediación amistosa que ha
bía prometido. El resultado definitivo 
fueron únicamente palabras que no hi
cieron cambiar al emperador de conduc
ta, ni produjeron ningún efecto en la 
marcha de los sucesos. 

El Papa, al declarar a G-ebhardo de 
Truchsess destituido, tenía ya prepara
da su substitución. El candidato era el 
mismo duque Ernesto que algunos años 
antes había quedado vencido en la elec
ción para la silla de Colonia. A la sa
zón, cuando el jefe del episcopado del 
Noroeste de Alemania había quedado 
vencido, fué presentado como sucesor 
suyo el obispo bávaro de Lieja, tan rela
cionado con el duque de Julich y con 
España y considerado como el individuo 
más a propósito para conservar el arzo
bispado de Colonia bajo la acción del ul-
tramontanismo y para apoyar desde su 
silla arzobispal la propaganda hispano-
católica. 

No importaba que su conducta perso
nal correspondiera muy poco al ideal de 
un soberano eclesiástico; pues justamen
te en aquellos días en que se le invitó a 
pasar de su arzobispado de Freisingen 
al arzobispado de Colonia, se hallaba 
encadenado por un nuevo amor que le 
hacía preferir quedarse en su obispado. 
De todos modos su persona siempre ofre
cía la ventaja de que materialmente no 
pecaba contra la ley del celibato. Ni el 
Papa ni todo el ultramontanismo se cui
daban de la dignidad moral cuando se 
trataba de un asunto político (1). El nun
cio del Papa dijo: «Cierto que es un gran 
pecador, pero se le cortará la capa según 
su persona.» 

(1) Es posible; pero en aquella época tampoco 
se cuidaban de ella los protestantes. — (̂ V. de M.) 

En fin, este noble prelado bávaro se 
dejó persuadir por su hermano G-uiller-
mo, por las instancias del Papa y por 
las de otras personas, y aceptó su candi
datura. Abandonó su nuevo amor y pasó 
en el mes de marzo disfrazado desde 
Freisingen a Colonia, donde el cabildo, 
tan pronto como hubo recibido la bula 
de excomunión, ordenó la nueva elección 
para el 23 de mayo. A medida que se 
acercaba el día de la elección se fué des
animando G-ebhardo y se quejó de haber 
sido tan lastimosamente abandonado 
por los príncipes protestantes. En cam
bio los católicos trabajaron con la ma
yor actividad a favor de la elección del 
duque Ernesto sin economizar dinero, 
cohechos, ni promesas de pensiones. IJno 
de ellos dice en un escrito que no se hizo 
caso de escrúpulos de conciencia, y el 
mismo nuncio apostólico confesó que en 
toda su vida no había visto gente más 
venal que aquellos alemanes; que aque
lla venalidad era una vergüenza eterna 
para toda la Alemania y en especial para 
la nobleza, y que él creía que si el mis
mo príncipe de Orange hubiese querido 
ser príncipe elector lo habría sido con 
sólo enviar muchos miles de ducados. 

La milicia municipal ocupó el día de 
la elección las calles y plazas para evi
tar todo levantamiento, y se efectuó la 
elección unánimemente tomando parte 
en ella contados miembros del cabildo y 
además los enviados del Papa. Se hicie
ron retratos de los ausentes y de Geb~ 
bardo y se les arrojó al Pin en solemne 
procesión. Pocos días después de la elec
ción el nuncio del Papa, obispo de Ver-
celli, declaró destituidos y despojados de 
todos los beneficios eclesiásticos a los ca
pitulares protestantes Adolfo de Solms, 
Juan deWinneburg, Tomás de Kriechin-
gen y al preboste Jorge de Sain, cuya 
sentencia fué expuesta a la puerta de la 
catedral. El nuevo arzobispo se compro
metió a velar por que en adelante no se 
admitiera a nadie en el cabildo sin jurar 
antes la confesión tridentina. 

Los desórdenes de Colonia habían lle
gado a un verdadero cisma, porque Geb-
hardo no estaba dispuesto a ceder el cam
po a su contrario; de suerte que era de 
prever que la lucha del cabildo y del 
nuevo arzobispo contra el arzobispo ex
comulgado continuaría con mayor ensa
ñamiento, y hasta que el incendio ini
ciado en Colonia acabaría en una guerra, 
europea o cuando menos en una gran 
conflagración de la Europa occidental^ 
ya que la causa y el objeto de la lucha 
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eran los mismos que tanta sangre habían 
costado a los Estados vecinos y que tan 
enardecidas tenían las pasiones de los 
partidos en el Imperio. Era de esperar 

TOMO XXIII 

que los hugonotes de Francia, los pro
testantes de los Países Bajos y la reina 
Isabel de Inglaterra se apresurasen a 
impedir con las armas que la propagan-

27 
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da hispano-catolica avanzara también 
en Alemania y se apoderase de un terri
torio que era de la mayor y más trascen
dental importancia para aquella propa
ganda. 

Era natural que los protestantes ale
manes se levantaran unánimemente para 
apartar de Colonia una suerte que los 
amenazaba a todos si el catolicismo lle
gaba a dominar en aquel arzobispado. 
Pero los protestantes no pensaron enton
ces en levantarse y los magnates alema
nes no pudieron desprenderse de su an
tipatía invencible contra todo disturbio 
y desorden en el Imperio, por cuya razón 
continuaron queriendo zanjar la contien
da amistosamente y por mediación pa
cífica. Esto era tanto más lamentable 
cuanto que el ultramontanismo trabaja
ba por todos los medios a su disposición 
para triunfar en Colonia. El Papa con 
su excomunión, España con sus tropas 
y el duque Guillermo de Baviera, repre
sentante de las tendencias católicas en 
el Imperio, estaban allí para esgrimir 
sus armas a favor de los ideales del ul
tramontanismo. 

El duque de Baviera hizo los mayores 
esfuerzos a favor de su hermano, y su 
ambición y entusiasmo religioso queda
ron satisfechos cuando la casa de Bavie
ra consiguió el arzobispado tanto tiempo 
ambicionado juntamente con la dignidad 
electoral. Si este príncipe bávaro hubie-. 
se podido, se habrían reunido los católi
cos del imperio alemán en una sola liga, 
pero sus esfuerzos con este objeto no die
ron resultado. También trató de excitar 
la energía del apático emperador y la 
del Papa y el rey de España. Tales eran 
su afán y entusiasmo que hizo grandes 
sacrificios personales enviando 20,000 
florines desde el primer momento a Co
lonia y ofreciendo adelantar el quíntu
plo de esta suma, diciendo que no podía 
hacer más a causa de sus muchas deu
das. Procedió inmediatamente a engan
char tropas que ya en el mes de agosto 
estuvieron en marcha para el teatro de 
la guerra y que al decir del mismo du
que no eran gente cualquiera ni hombres 
perdidos como los del adversario. Indu
jo a su hermano menor Fernando a en
cargarse del mando de este cuerpo auxi
liar, y suplicó al duque de Parma que le 
enviara para asistir a su hermano un 
consejero de guerra de experiencia. 

Un solo príncipe alemán, señor de un 
limitado territorio y de poder más limi
tado todavía, pero de excelente criterio 
práctico y de mucho arrojo, se presentó 

al auxilio de Gebhardo. Este fué el con
de palatino Juan Casimiro, que conser
vaba impertérrito las opiniones políticas 
de su padre y que estaba con vencidísimo 
del deber que tenía Alemania protestan
te de aceptar la lucha contra el ultra
montanismo hispano-católico intervi
niendo en las turbulencias de la Europa 
occidental y en la cuestión de Colonia. 

Ya había prestado su espada al movi
miento francés y de los Países Bajos sin 
que esto le privara de mirar también por 
su propio provecho al querer proteger el 
protestantismo perseguido, lo cual era 
muy natural en un soberano pobre que 
deseaba dar a sus actos mayor fuerza. 
El asunto de Colonia era para él una ex
celente ocasión de combatir la tiranía 
española que tenía el propósito de aca
bar con los protestantes y al mismo tiem
po con la independencia y libertad de 
Alemania. En este asunto como en otros 
tuvo también presente su interés perso
nal aspirando a obtener el arzobispado de 
Colonia en el caso de que lo perdiera Geb
hardo. Este conde palatino fué el único 
soberano protestante que desde un prin
cipio se puso de parte de Gebhardo con 
toda lealtad, procurando impedir los en
ganches de tropa del duque Ernesto, a 
cuyo fin enganchó también tropas a pe
sar de todas las advertencias y órdenes 
del emperador. 

Cerró el camino al cardenal Andrés 
de Austria al saber que había sido en
viado por el Papa para destituir y des
pojar de todos sus honores al elector 
Gebhardo y excitar disturbios en el ar
zobispado. Se encargó solícitamente del 
mando en jefe de los hombres armados 
que los magnates protestantes habían 
prometido enganchar para Gebhardo en 
el convenio de Worms. En seguida diri
gió al cabildo una comunicación enér
gica diciéndole que no podía ser juez en 
su propia causa; que estaba perjudican
do a todo el Imperio; que mucho menos 
podía hacer la guerra abierta a su sobe
rano legítimo para satisfacer sus pre
tensiones; que si no deponía las armas y 
procuraba hacer salir la tropa española 
del Imperio, y por el contrario pasaba 
a elegir un nuevo arzobispo, él y otros 
magnates sostendrían al arzobispo Geb
hardo en su puesto y en sus dignidades. 

Los recursos votados en el convenio 
de Worms se presentaron muy escasa
mente, pero no debilitaron la resolución 
del conde palatino. Tampoco le desani
maron el mal resultado de la asamblea 
de Erfurt ni la actitud del elector de Sa-
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jonia, que fué considerada como una 
traición ignominiosa. A las adverten 
cias que se le hicieron sobre la dificultad 
de su empresa como soberano aislado, 
contestó con valor citando la sentencia 
latina: in magnis voluisse multum est, y 
a veces añadió también que quizás su 
ejemplo induciría a otros a concluir con 
mayores fuerzas la obra por él empezada. 

El pobre G-ebhardo de Truchsess, aban
donado de todos, aceptó con alegría la 
mano amiga que se le ofrecía y se tras
ladó de Westfalia a Priedelsheim donde 
tenía su corte Juan Casimiro. Allí se ce
lebró entre los dos un convenio en el 
cual el conde palatino se obligó a facili
tar al arzobispo una gran fuerza arma
da que él mismo mandaría, y en cambio 
el arzobispo le pignoró solemnemente el 
arzobispado para que pudiese pagar su 
gente. 

Hecho esto, Juan Casimiro contestó a 
la última intimación del emperador que 
le mandaba licenciar su gente armada y 
desistir de su propósito, que él había 
prometido sostener al arzobispo contra 
los capitulares rebeldes protegidos por 
el emperador, y que no sería culpa suya 
que se derramara sangre en vista de que 
el emperador se sometía al Papa que 
sólo trataba de elevarse a expensas de 
los demás potentados, por lo cual era na
tural que los electores alemanes y demás 
príncipes no quisieran admitir semejante 
yugo insufrible. 

A l salir de Kaiserslautern para diri
girse al teatro de la guerra publicó un 
manifiesto en el cual expuso los motivos 
de su expedición emprendida para sal
var al príncipe elector G-ebhardo, perse
guido a pesar de la paz territorial y re
ligiosa, y para proteger la verdadera 
religión de la confesión de Augsburgo y 
la independencia de la nación alemana 
contra la tiranía del papa de Roma. El 
conde se manifestaba en este escrito muy 
irritado y dispuesto a lo peor. Dijo a 
Dohna que esta expedición había de cau
sar su muerte; hizo testamento y lo en
vió a su hermano el elector palatino a 
Heidelberg. 

La campaña no llegó a tener las di
mensiones que se esperaban. Mientras 
Juan Casimiro con sus 7,000 a 8,000 hom
bres observaba una actitud expectante 
en la orilla derecha del Rin entre Bonn 
y Colonia, se presentó Fernando con su 
ejército poco más fuerte en la orilla iz
quierda. El conde palatino, en lugar de 
pasar el Rin, como deseaba G-ebhardo, y 
dar a su contrario una enérgica embes

tida, maniobró durante semanas mien
tras Fernando reforzaba continuamente 
su posición con tropas que recibía del 
campamento del duque de Parma. El 
mes de septiembre pasó sin que ocurrie
se ningún suceso notable, y al llegar oc
tubre el conde palatino se halló sin di
nero para pagar a sus tropas el sueldo 
correspondiente al segundo mes. Todos 
sus esfuerzos para obtener fondos de los 
Estados Generales o de Gebhardo fueron 
vanos; el descontento se introdujo en sus 
filas y los soldados cometieron robos y 
otros excesos. 

Entonces se presentó en el campamen
to un heraldo imperial que intimó al 
conde palatino la orden de licenciar in
mediatamente sus tropas bajo pena de 
ser puesto fuera de ley y de perder todos 
sus feudos y fueros. A l mismo tiempo 
se comunicó a los soldados y oficiales la 
orden de abandonar al conde. 

Muchos individuos de las tropas des
contentas aprovecharon la ocasión para 
retirarse, lo cual dió lugar a amargas 
quejas del cuartel general de Casimiro, 
y en una de estas comunicaciones se 
dice: «Nuestra causa en lugar de adelan
tar atrasa. Los soldados alemanes pier
den la confianza. Truchsess, que se halla 
entre nosotros, no se afecta por nada. 
Por lo general se emborracha en la co
mida, y después de haber dormido una 
hora no hace más que sembrar la confu
sión entre la gente sin ayudar en nada 
a Casimiro. Los aldeanos de Julich em
piezan a levantarse y matan como pe
rros rabiosos a cuantos pueden coger de 
los nuestros. Las cosas se hallan en tal 
estado, que temo que nuestra empresa 
no pueda resistir mucho tiempo a no ser 
que Dios envíe el remedio.» 

Las cosas llegaron a tal extremo que 
la expedición guerrera de Juan Casimi
ro excitó la mofa de todo el mundo tan
to entre los protestantes como entre los 
católicos. 

El conde palatino había tomado ya la 
resolución desesperada de retirarse con 
los restos fieles de su cuerpo a Westfalia 
cuando en 16 de octubre recibió en su 
campamento de Oberhonnfeld la noticia 
de que cuatro días antes había muerto 
su hermano el elector Luis. Casimiro 
aprovechó esta ocasión para desprender
se del asunto de Colonia bajo el pretexto 
de ser su presencia en el Palatinado más 
urgente que en parte alguna, y sin más 
tardar se dirigió a Heidelberg dejando 
a su fiel Fabián de Dohna la misión di
fícil «de atar el cascabel al gato,» es de-
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oir, de excusar a su soberano y de licen 
ciar sus soldados. El licénciamiento de 
los soldados de caballería se efectuó bas
tante bien, pero faltó poco para que los 
infantes le mataran. 

Con esto quedó sellada la muerte de 
Gebbardo. 

El elector Luis, al marcharse su her
mano al teatro de la guerra, había to
mado la resolución de excitar a todos 
los protestantes a hacer un esfuerzo co
mún, a cuyo fin había citado a los prin
cipales a una reunión en Mulhouse y re
dactado para las deliberaciones un pro
grama muy vasto proponiéndoles que 
reclamaran la satisfacción de sus anti
guos agravios, que hicieran frente a los 
peligros que recientemente les amenaza
ban y se opusieran a las prácticas del 
Papa, apoyaran a G-ebhardo y devolvie
ran la tranquilidad a Colonia. Expuso 
también en el mismo programa la nece
sidad y los medios de abolir el juramen
to que los electores eclesiásticos debían 
prestar al Papa en perjuicio del Impe
rio, la defensa que los protestantes de
bían hacer en el caso de que el Papa ex
citara a una o varias potencias a perse
guir la confesión de Augsburgo, la inter
pretación que debía darse al artículo 
litigioso de la reserva eclesiástica, y el 
medio de alcanzar el reconocimiento de 
la declaración de Fernando. 

Lió mucho cuidado a la corte impe
rial este proyecto de asamblea; pero el 
elector Luis murió y la reunión protes
tante no se realizó, con gran satisfac
ción de la corte imperial y del elector 
de Sajonia que sólo había accedido a to
mar parte en la asamblea por no poder
se excusar, y que al saber la muerte de 
Luis cambió completamente de política, 
en lo cual le imitó Juan Jorge de Bran-
deburgo. El sajón y su colega decidieron 
a sus colegas eclesiásticos de Maguncia 
y de Tréveris a solicitar la abdicación 
de Gebhardo a favor del duque Ernesto 
en cambio de una pensión anual sufi
ciente. 

Gebhardo, que se encontraba entonces 
todavía en posesión de una parte muy 
regular de sus territorios y que aún es
peraba vencer con las armas, rechazó 
indignado la proposición mediadora; 
pero la guerra tomó para él un giro cada 
vez más desconsolador. Después de va
rias pérdidas menores cayó Bonn a me
diados de enero de 1584 en manos del 
enemigo por traición de las tropas de la 
guarnición sublevadas, y los vencedores 
desahogaron su ira en la infortunada 

población con gran crueldad. Pronto' 
quedó la parte alta del arzobispado en 
manos de los católicos, y la parte baja 
se halló en el mayor peligro. Fernando 
había pasado ya el Pin y avanzaba con
tra la Westfalia, que empezó a vacilar 
en su fidelidad. Gebhardo entonces huyór 
pero perseguido fué alcanzado y derro
tado: no obstante, pudo salvarse con 
cosa de 1,000 jinetes en territorio holan
dés. Entonces sometió Fernando también 
la Westfalia. El clero católico expulsado 
por Gebhardo regresó; se sofocó el mo
vimiento iniciado de reforma protestan
te; los jesuítas empezaron a recorrer y 
convertir el país, y al aproximarse el 
verano estaban libres de las tropas d© 
Gebhardo los territorios de Colonia y 
sometidos a su nuevo soberano bávaro. 

Sólo faltaba que el nuevo soberano 
fuese admitido entre los príncipes elec
tores, y entonces fué otra vez el elector 
luterano de Sajonia quien conquistó el 
voto favorable del elector luterano de 
Brandeburgo; de suerte que a principios 
del año 1585 firmaron éstos la admisión 
del nuevo soberano de Colonia en su co
legio. 

La solución de la cuestión de Colonia 
fué un nuevo triunfo para el ultramon
tanismo, más importante que el éxito 
que había obtenido en el parlamento do 
1582, en el cual por primera vez había 
estallado la lucha de la reserva eclesiás
tica; porque en el caso de Colonia obtuvo 
su primera y brillante victoria. Si hu
biese tenido buen éxito la tentativa del 
protestantismo para impedir treinta 
años antes la extensión del ultramonta
nismo por medio del baluarte levantado 
en Augsburgo, habría quedado muy ame
nazada la existencia del catolicismo en 
el Imperio, porque si hubiese quedado 
vencido en Colonia habría peligrado tam
bién en otros territorios eclesiásticos, 
ya que más de un magnate eclesiástico 
estaba inclinado a imitar el ejemplo de 
Gebhardo en caso de haber salido airoso 
de su empeño (1). Esta contingencia ex
citó justamente la atención en los dos 
partidos religiosos. Los protestantes ha
bían manifestado siempre en todos sus 
escritos que el interés del protestantis
mo en general estaba en juego en Colo
nia, y que si los de Colonia quedasen 
vencidos aguardaría la misma suerte a 
otros protestantes. Los católicos por su 
parte previeron que, en caso de salir los 

(1) E l autor sin quererlo justifica con estaa 
palabras el procedimiento del Papa. - (iV". de, fí.y 
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protestantes victoriosos en Colonia, se 
apoderarían de todos los arzobispados y 
obispados y los secularizarían, o como 
dijo el consejero imperial G-ail: «Los 
protestantes tratan de hacer un agujero 
en la paz religiosa para anular la reser
va eclesiástica y poner en su lugar la 
libertad religiosa, y por consiguiente ex
terminar el catolicismo.» 

En esta situación parece sorprendente 
que todo este asunto quedara localizado. 

Verdad es que el emperador estaba 
completamente de parte del cabildo de 
Colonia y que prohibió indignado toda 
intervención armada a favor de G-ebhar-
do. Sostuvo con gran entusiasmo la va
lidez de la reserva eclesiástica, y no es
caseó legaciones, cartas y mandatos, 
pero no mostró nunca verdadera resolu
ción de imponer su opinión y voluntad 
a todo evento. Dejó al Papa enteramen
te la iniciativa, aprobó su ingerencia en 
los asuntos interiores del Imperio y se 
sometió enteramente a su autoridad fal
tando al deber que tenía de sostener su 
autoridad imperial. 

Los miembros del Imperio imitaron a 
su jefe conduciéndose con igual indolen
cia. Los círculos, cuya misión y cuyo 
deber eran oponerse a tan escandalosa 
violación de la paz interior, no tomaron 
ninguna resolución decisiva porque la 
discordia religiosa entre sus miembros 
les tenía paralizados. Los individuos 
protestantes estaban de parte del arzo
bispo y los católicos de parte del cabil
do; es decir, que en lugar de velar todos 
por el interés del Imperio, procuraba 
cada uno el interés de su partido. El elec
tor de Sajonia Augusto y el numeroso 
partido luterano adoptaron una actitud 
que según ellos era correctísima y com
pletamente patriótica, pero que no pro
dujo ninguna utilidad al Imperio y per
judicó en gran manera a su religión. El 
elector Luis, que colocó en primer tér
mino el interés del partido, se desanimó 
demasiado pronto, y la intervención de 
Juan Casimiro no pasó de una intentona 
fugaz que no produjo ningún efecto. 

El emperador y los católicos alemanes 
rivalizaron con sus contrarios en indo
lencia e irresolución, pero no así el Papa, 
el rey de España y la casa de Baviera, 
que desplegaron una actividad que com
pensaba abundantemente la inacción de 
sus correligionarios tanto que respecto 
del duque de Baviera pudo decir el can
ciller del ducado, Wimpfeling: «La con
servación de nuestra fe cristiana católi
ca y la verdadera bienandanza de nues

tro sacro Imperio se apoyan actualmente 
sobre la casa de Baviera.» 

Era evidente que donde nadie se mo
viera enfrente del Papa, de España y de 
Baviera, el ultramontanismo tendría la 
victoria asegurada. Estas potencias ha
brían encendido, con motivo del asunto 
de Colonia, una guerra europea, y si no 
se llegó a este extremo, fué debido a la 
inercia de los protestantes, pues los ale
manes, a pesar de saber que en Colonia 
se jugaba el todo por el todo, no echaron 
mano a las armas; y como el extranjero 
protestante tampoco se mezcló en la con
tienda, quedó reducido el asunto de Co
lonia al modesto cuadro de una guerra 
particular interior, de carácter local, 
cuya marcha fué en extremo sencilla, si 
bien de consecuencias trascendentales 
que hicieron esta guerra el principal su
ceso en la historia del desenvolvimiento 
alemán en aquella época. En efecto, esta 
guerra restituyó al Papa su antigua in
fluencia sobre el Imperio, llamó a los 
españoles dentro del Imperio, reforzó la 
posición de Baviera en el Noroeste de 
Alemania, posición tan importante para 
la propaganda hispano-católica, aseguró 
la reserva eclesiástica, impidió la for
mación de una mayoría protestante en 
el colegio de los príncipes electores, y 
finalmente dió nueva vida y mayor con
fianza a los trabajos de restauración ca
tólica. 

CAPITULO I V 

DECISIÓN D E DA S U E R T E D E L , E P I S C O P A D O 
E N L A A L E M A N I A D E L N O R O E S T E 

Con la decisión del asunto de Colonia 
empezó a realizarse el destino de la Ale
mania del Noroeste. 

Tan pronto como la casa de Baviera 
se vió en la posesión segura de Colonia, 
pasó en la primavera de 1584 a trabajar 
nuevamente para adquirir el obispado 
de Múnster, en el cual la administración 
de Julich venía a ser una preparación 
del dominio de Baviera. Para hacer re
nunciar a la posición de administrador 
del obispado de Múnster al príncipe he
redero de Julich, Juan G-uillermo, se 
procuró casarle, y por la irresistible in
fluencia del duque de Baviera sobre el 
duque de Julich, éste, a pesar de haber 
casado a sus hijas con príncipes protes
tantes, confió aí duque Griiillermo de Ba
viera el encargo de elegir esposa para 
su hijo, de acuerdo COP, el Papa, el em
perador y el rey de España. Fué elegi-
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da la princesa Jacoba de Baden-Baden, 
cuya casa acababa de ser convertida al 
catolicismo por la Baviera misma, j así 
se mataron, como decirse suele, dos pá
jaros de un tiro: se ligó a Juan G-uiller-
mo más estrechamente al interés báva-
ro y se dejó libre el acceso a la silla de 
Múnster para el duque Ernesto. 

El papa Gregorio bajo la influencia de 
los jesuítas se declaró a favor de la can
didatura de Ernesto para dicho obispa
do de Múnster, pues se prescindió de la 
ilegalidad de la acumulación de preben
das en una mano en vista de las mayo
res ventajas políticas. La mayoría del 
cabildo se declaró también a favor de 
Ernesto, aunque no faltaron corrientes 
y candidatos contrarios, figurando en
tre estos últimos el arzobispo Enrique 
de Bremen, que continuó sus esfuerzos 
para conseguir además aquel otro obis
pado, el más importante de "Westfalia. 
Una parte de los capitulares hubiera 
deseado ver sentado en la citada silla 
episcopal al duque Enrique Julio de 
Brunswick, obispo protestante de Hal-
berstadt; por otro lado los holandeses 
trabajaron para impedir que la casa de 
Baviera, fidelísima compañera de Espa
ña, extendiera su dominio sobre Múns
ter, y también protestó en el mismo sen
tido contra el destituido arzobispo de 
Colonia. A su vez la ciudad de Múnster, 
que deseaba que fuese nombrado obispo 
un buen católico, suplicó al cabildo que 
renunciara a la elección de Ernesto, 
porque no quería un obispo que tuviera 
interés en guerras exteriores. 

Cuando el cabildo en vista de estas 
corrientes encontradas empezaba a va
cilar, el papa Gregorio le excitó a pro
ceder sin demora a la elección; le reco
mendó al arzobispo Ernesto de Colonia, 
y el emperador no tardó en apoyar esta 
recomendación. La muerte del arzobispo 
Enrique, ocurrida justamente entonces, 
en la primavera de 1585, facilitó al ca
bildo la obediencia, y tres semanas des
pués, gracias a los esfuerzos del chantre 
Godofredo de Raesfeld, fué elegido Er
nesto por unanimidad obispo de Múnster. 

Con la posesión de Múnster se redon
deó completamente en el Noroeste de 
Alemania la posición bávaro-católica, 
quedando desde entonces bajo su influen
cia todo el territorio eclesiástico alemán 
fronterizo con los Países Bajos, desde el 
Dollart hasta la frontera de Francia, 
así como los territorios de Cléveris. 

Desde entonces tomó un vuelo mucho 
más enérgico la reacción católica con

ducida hasta entonces de una manera 
vacilante en Múnster. A mayor abunda
miento, Ernesto había prometido expre
samente en su capitulación emprender 
en su obispado la lucha hasta donde al
canzaran sus fuerzas contra todas laa 
sectas e innovaciones rebeldes. 

Muy pronto se presentaron a excita
ción suya algunos jesuítas de Colonia 
en el obispado de Múnster, donde se es
tablecieron definitivamente con los bie
nes y recursos que les había legado por 
testamento el ya citado chantre que ha
bía fallecido en octubre de 1586. No tar
daron, pues,_en disponer de una iglesia de 
su propiedad y de una escuela para la en
señanza; algunos meses después predica
ron en la catedral, y al cabo de otro par 
de meses les fué confiada la dirección del 
instituto de segunda enseñanza, donde se 
aumentó rápidamente el número de es
colares que acudieron de cerca y de le
jos. No faltó tampoco resistencia en la 
población, suscitada por los esfuerzos de 
restauración de los jesuítas favorecidos 
por la autoridad, y hasta hubo ocasiones 
en que se opuso a estos restauradores la 
mayoría del cabildo; pero las luchas y 
discordias quedaron extinguidas en el 
primer decenio del nuevo siglo, y cuan- . 
do se hubo desarrollado y fructificado la 
semilla sembrada por los jesuítas por 
medio de sus alumnos, el ultramonta-
nismo quedó dueño del campo. 

El arzobispo Enrique de Bremen ha
bía muerto en abril de 1585 a consecuen
cia de una caída de caballo cuando to
davía no había cumplido treinta y cinco 
años. En sus últimas palabras dió gra
cias a Dios por haberle humillado tanto, 
con lo cual seguramente quiso aludir a 
la necesidad de abandonar los grandes y 
vastos proyectos que había formado. 

Era uno de aquellos príncipes de la 
Iglesia que en tan gran número se con
taban en aquella época, los cuales ha
ciendo traición a su convicción religiosa 
se posesionaban de prebendas, y una vez 
conseguidas, manifestaban su convicción 
y verdadera creencia, pero sin tener el 
valor de admitir las consecuencias ni 
menos de convertirse pública y solem
nemente a la religión que en el fondo 
profesaban, como había hecho el arzo
bispo Gebhardo de Colonia. Por lo mis
mo el difunto arzobispo de Bremen sólo 
había servido a medias los intereses pro
testantes, y el ultramontanismo tuvo en 
su diócesis gran facilidad para avanzar 
con decisión y unión, mientras encontró 
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mayores obstáculos allí donde el obispo 
de un país protestante había adoptado 
públicamente la confesión de Augsbur-
go despreciando la reserva eclesiástica 
sin cuidarse de las consecuencias. 

a cuya cabeza se bailaba el preboste de 
la catedral, Furstenberg, hombre de tan
ta sutileza como energía, que perseguía 
sus propósitos impertérrito, pero evitan
do y rodeando prudentemente los obs-

Q 

Julio Echter de Mespelbronn, obispo de Wurzburgo.—Facsímile de un grabado de J . Leyjiolt 

Con la muerte de Enrique quedaron 
vacantes, además de su arzobispado, dos 
obispados de Westfalia, el de Paderborn 
y el de Osnabruck. 

Ya en vida de Enrique en 1580 se ha
bía formado en el cabildo de la catedral 
de Paderborn un partido ultramontano 

táculos, sin perder por eso de vista su 
objeto. 

En julio de 1580 logró que el cabildo 
adoptara la resolución de no admitir en 
adelante en su seno más que católicos, y 
a. su excitación llegaron en el mismo año 
a Paderborn desde Heiligenstadt los pri-
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meros jesuítas. Estos en su nuevo domi
cilio tuvieron que combatir con mayores 
dificultades cuando se manifestó allí, 
bajo la influencia del asunto de Colonia, 
una agitación favorecida por Enrique, 
reclamando la libertad del culto protes
tante. La suerte de Gebhardo influyó 
por lo mismo en gran manera en el obis
pado de Paderborn, porque el cabildo 
cobró nuevo ánimo. 

Entonces los jesuítas obtuvieron me
jores resultados, y a mediados del año 
1585 se vieron dueños exclusivos del ins
tituto de segunda enseñanza de aquella 
ciudad. Por lo mismo no era fácil que a 
la muerte del arzobispo Enrique de Bre-
men se eligiera para la silla episcopal 
citada un sucesor inclinado a la política 
y al partido del difunto. El príncipe bá-
varo Ernesto, que ya poseía cinco obis
pados, se presentó también candidato en 
el de Paderborn, pero el cabildo prefirió 
elegir al jefe del partido ultramontano 
Furstenberg, que emprendió enérgica
mente la restauración del catolicismo en 
su obispado. 

La población era casi enteramente pro
testante; y aun en el año de 1590 la de 
las llamadas cinco aldeas de Paderborn 
se mantuvo firme en su fe luterana, tan
to que los jesuítas que auxiliaban con 
todas sus fuerzas a Furstenberg se la
mentaron del suelo estéril de Paderborn; 
pero quince años después ya quedó ex
terminado o poco menos el protestantis
mo en aquel país. 

Furstenberg solicitó también la silla 
de Osnabruck, pero sin éxito, porque^ué 
elegido el conde Bernardo de Waldeck, 
canónigo de la catedral de Colonia, que 
si bien favorecía al catolicismo dejó l i 
bre la religión protestante. A su muerte 
fué elegido por sucesor suyo el hijo del 
duque Julio de Brúnswick-Wolfenbúttel, 
llamado Felipe Segismundo, que profe
saba la religión protestante y era ya 
obispo deVerden. 

El catolicismo tampoco recuperó des
pués de la muerte de Enriquecí arzobis
pado de Bremen. Fué elegido adminis
trador de este arzobispado el duque Juan 
Adolfo Holstein Gottorp, que sólo conta
ba diez años de edad y que poco después 
fué nombrado también obispo de Lubeck. 

El duque Enrique Julio de Brunswick, 
de opiniones protestantes, renunció a la 
silla de Minden porque se proponía ca
sarse; y no habiendo el cabildo podido 
ponerse de acuerdo sobre la elección de 
su sucesor, el arzobispo Ernesto como 
metropolitano de Minden (1587) encargó 

la administración de aquel obispado al 
conde católico Antonio Schaumburg. 

De esta manera, poco después de la 
decisión de la cuestión de Colonia todas 
las sillas episcopales de Westfalia, con 
excepción de Verden y de Osnabruck, se 
encontraron en manos de católicos, y la 
casa de Baviera no solamente sostuvo 
su posición ganada en el Norte, sino que 
también la robusteció más todavía, pues 
a la muerte del arzobispo Ernesto, ocu
rrida en 1612, le sucedió en Colonia, 
Lieja, Múnster e Hildesheim su sobrino 
Fernando, hijo del duque Guillermo V. 

A la muerte de Furstenberg en 1618 
obtuvo Fernando también la silla de Pa
derborn, y más adelante, en 1625, en 
medio de las confusiones de la guerra de 
Treinta años, un sobrino del arzobispo 
Ernesto Francisco Guillermo, conde de 
Wartenburg, obtuvo la silla de Osna
bruck; en 1629 adquirió la de Minden, y 
en 1630, aunque sólo pasajeramente, la 
de Verden; de suerte que durante algún 
tiempo se encontraron en poder de Ba
viera todas las sillas episcopales incluso 
la arzobispal de Colonia, es decir, todo 
un reino de obispados. 

CAPÍTULO V 
T R I U N F O S S U C E S I V O S D E L U L T R A M O N T A -

NISMO 

No fué solamente la suerte de la Ale
mania del Noroeste la que dependió del 
suceso de Colonia; también ejerció este 
suceso una influencia ominosa sobre el 
Mediodía de Alemania. 

La política restauradora, que hasta 
entonces se había tenido prudentemente 
algo apartada, empezó a extenderse so
bre el Imperio con súbita energía, y el 
ejemplo del abad Baltasar de Fulda y 
el que había dado el arzobispo Daniel de 
Maguncia en la comarca de Eichsfeld, 
que hasta entoncés habían sido ejemplos 
aislados, fueron a la sazón imitados en 
otros territorios eclesiásticos. 

El obispo deWurzburgo, Julio Echter 
de Mespelbronn, fué el primero que de
mostró la actividad de estos prelados 
sedientos de restauración. Había estado 
bajo la influencia de los jesuítas en el 
Colegio Romano; los jesuítas se habían 
interesado más que nadie por su elec
ción, y a ellos, que ya se hallaban esta
blecidos hacía veinte años en Wurzbur-
go, se unió el joven obispo estrechamen
te, si bien durante los primeros diez añoa 
de su gobierno observó la mayor cordu-
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ra para no excitar la resistencia de su 
nobleza protestante y del cabildo que 
era enemigo de los jesuítas. Evitó toda 
agresión contra la nueva doctrina en su 
diócesis y se limitó a favorecer y robus
tecer la situación de la religión antigua 
y a prepararse para el futuro ataque al 
protestantismo. Una de las disposicio
nes que adoptó con este objeto fué la 
fundación de la nueva universidad en 
enero de 1582 para que sirviera «de se
minario de sacerdotes y párrocos futu
ros.» 

El nuevo establecimiento, rígidamente 
ortodoxo y que funcionaba enteramente 
bajo la influencia de los jesuítas, fué el 
arma más eficaz para la propaganda ul
tramontana en el territorio de Wurzbur
go. Esta propaganda empezó sus traba
jos tan pronto como se decidió el asunto 
de Colonia, y el mismo obispo Julio los 
dirigió personalmente auxiliado por los 
piadosos padres. Antes de 1584 empren
dió la visita de todas las iglesias de su 
obispado. Acompañado por los padres 
jesuítas recorrió todo el país, expulsó a 
los predicadores protestantes, llamó en 
su lugar discípulos y alumnos de los je
suítas, destituyó a todos los funcionarios 
que no iban a misa y puso en su lugar 
otros de su confianza. Todo subdito pro
testante del obispo se vió obligado a ele
gir entre la conversión y la emigración, 
de suerte que siguiéndose el ejemplo de 
Fulda fué conculcada también en el te
rritorio de Wurzburgo la declaración del 
rey Fernando. 

En vano representaron contra este acto 
los soberanos protestantes vecinos: los 
jesuítas trabajaron con arte la opinión 
de la multitud, figurando entre ellos el 
padre G-erardo Véller, en el cual el pue
blo protestante creía ver al espíritu ma
ligno con sus patas de cabra. A l cabo de 
un par de años se terminó la parte prin
cipal del trabajo, porque la mayoría de 
la población había cedido a la presión, y 
el obispado quedó_ casi completamente 
purgado del protestantismo. 

El trabajo de revivificación del anti
guo espíritu católico fué entonces más 
fácil y los jesuítas desplegaron también 
en esto su práctica, instalando todo el 
aparato atractivo y seductor de rome
rías, procesiones, hermandades piadosas, 
imágenes con sus indulgencias y mila
gros, devociones de la Virgen y otros 
medios. 

El obispo Julio con autorización del 
Papa hizo llevar a su país de todas las 
partes del mundo reliquias cuyo culto 

fué establecido con aquella pompa refi
nada que siempre produce el deseado 
efecto sobre la torpe inteligencia de las 
masas. 

Se repoblaron los conventos, se esta
blecieron nuevas parroquias y se cons
truyeron nuevas iglesias cuyo número 
llegó, según se dijo, hasta 3,000. Estos 
trabajos eran admirados en Roma, don
de excitaron el asombro y fueron recom
pensados en los términos más entu
siastas. 

El obispo Ernesto de Mengersdorf, el 
vecino eclesiástico de Julio Echter en 
Bamberg, cuya silla ocupó desde 1583 
hasta 1591, se propuso imitar a su co
lega. 

En 1582 dotaron los Fúgger a los je
suítas de Augsburgo con un colegio de 
enseñanza; en 1585 el obispo de Augs
burgo fundó un seminario católico en la 
universidad de Dillingen, y no tardaron 
los jesuítas de esta institución en tener 
fama entre los protestantes de ser los 
más peligrosos en el imperio alemán. 
También en esta última diócesis los je
suítas excitaron a la persecución contra 
los habitantes protestantes, siendo el 
primer acto la expulsión de los predica
dores de esta religión. 

En Salzburgo vivía desde 1580 el arzo
bispo Jorge de Khuenburg y desde 1587 
el joven Lupo Teodorico de Reichenán. 
Ambos y el obispo Urbano, su colega en 
Passau, fanático por la restauración ca
tólica, procedieron con tal violencia que 
produjo la primera emigración de Salz-
burgo porque la mayor parte de los ha
bitantes de la capital, antes que abando
nar su fe protestante, prefirieron emi
grar de su hermosa patria que el arzo
bispo se esforzaba en transformar en una 
segunda Roma. 

En otros territorios eclesiásticos suce
dió generalmente lo mismo. En algunos 
como en el de Bamberg y Salzburgo hubo 
alguna suspensión de persecuciones y 
hasta algún movimiento contrario a la 
restauración católica, pero esto fué cosa 
pasajera, y aunque en varios puntos el 
movimiento restaurador empezó más 
tarde, se hallaba a fines del siglo gene
ralizado y en muchas partes completa
mente concluido. 

Gradualmente se fué haciendo la Ba-
viera, bajo el gobierno del duque Gui
llermo V, protectora del ultramontanis-
mo. El país estaba entregado entera
mente a la influencia de los jesuítas que 
en su soberano tenían un alumno a quien 
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podían contar entre sus admiradores más 
entusiastas. 

Con frecuencia invitaba a los jesuítas 
a su mesa, donde ocupaban el puesto de 
honor; les confió la vigilancia de la edu
cación de sus hijos j eligió entre ellos a 
sus capellanes, predicadores y confeso
res. Dió a toda su vida un carácter je
suítico, dedicando diariamente una hora 
a meditaciones espirituales, cuatro ho
ras a oraciones hechas de rodillas y todo 
el resto del tiempo libre a la lectura de 
autores ultramontanos. No pasó semana 
sin que confesara y comulgara. 

Con grandísimo celo tomó parte en 
las procesiones y romerías y se impuso 
las penitencias más duras llevando ás
pero sayal. Jamás se cansó de dar a 
aquellos piadosos padres las más costo
sas pruebas de su veneración. Fundó 
nuevos colegios en Eatisbona y Altot-
ting y construyó para los jesuítas en 1582 
la iglesia de San Miguel, la primera que 
poseyeron en Munich, y un magnífico 
palacio, concediéndoles continuamente 
nuevas dotaciones y fundaciones. Fué el 
primero que dedicó un altar a San Ig
nacio de Loyola, y en general no rehuyó 
ningún gasto para fines eclesiásticos y 
religiosos. 

Atendida su afición a las artes y a la 
suntuosidad innatas en su familia, gas
tó sumas inmensas en construcciones de 
iglesias, en reliquias y regalos votivos, 
todo lo cual arruinó todavía más al país, 
ya cargado de deudas a la muerte de su 
padre. De esto no se cuidaba, teniendo 
sólo fijo su pensamiento en hacer de Ba
viera el paraíso del ultramontanismo. 
Todo su afán era restaurar el antiguo 
catolicismo y acabar con la religión 
nueva. 

Ya hemos visto cómo instó a su her
mano Ernesto para conseguir el arzobis
pado de Colonia y para luchar allí en 
favor del catolicismo, auxiliándole, a pe
sar de sus deudas, con cuantos recursos 
pudo. También favoreció en otros terri
torios la restauración católica con celo 
fanático; apoyó en Eichstadt y Augs-
burgo la elección de obispos ultramon
tanos; animó al obispo de Wurzburgo en 
sus procedimientos contra las herejías, 
y excitó al de Bamberg a seguir su 
ejemplo. 

Instó a su cuñado el archiduque Car
los a emprender la restauración católi
ca en la Baja Austria y continuó los es
fuerzos de su padre para amplificar la 
unión de Landsberg fundiéndola en una 
liga católica. Mantuvo correspondencia 

en todas direcciones en favor de la pro
paganda católica; y si al mismo tiempo 
no cesó jamás en sus esfuerzos por con
seguir para su familia nuevos territo
rios eclesiásticos y acumular en sus hi
jos menores continuamente prebendas 
nuevas, en cambio no dejó de impulsar 
su solicitud por el aumento de la Iglesia 
católica. También fué el fomentador más 
notable de la literatura ultramontana 
moderna militante. 

En Baviera se pudo ver lo que signi
ficaba para el catolicismo la alianza de 
los soberanos con los jesuítas. Baviera 
se hizo el apoyo más sólido del Pontifi
cado al Norte de los Alpes mucho más 
todavía que bajo el reinado del soberano 
anterior, y Munich, la capital levítica, 
fué el centro resplandeciente del ultra
montanismo y del catolicismo antiguo 
en el imperio. En el reinado del duque 
Guillermo fué Munich la Poma alemana. 

También fué presa del ardor ultramon
tano la otra gran casa soberana y laica 
que había permanecido fiel al catolicis
mo en el Sudeste del imperio. Ya sabe
mos que el emperador Fernando I no 
pudo detener al protestantismo en su 
avance en los Estados hereditarios del 
Austria, y que el emperador Maximilia
no hasta lo había fomentado por dife
rentes concesiones en el archiducado, en 
Bohemia y en Hungría, países que le ha
bían correspondido en la repartición he
cha por su padre. A la muerte de Maxi
miliano eran estos países casi entera
mente protestantes, tanto que en la Alta 
Austria sólo quedó un noble que profe
saba la religión católica, y lo mismo 
sucedió en Moravia. En Bohemia era 
protestante la mayor parte de la noble
za y en las ciudades prevalecía el pro
testantismo decididamente. 

Esto cambió en el reinado del empera
dor Rodulfo, el cual apenas hubo sucedi
do a sií padre emprendió la persecución 
del protestantismo en sus territorios. 
Empezó su obra en el archiducado de 
Austria dirigiendo su primer ataque con
tra las. ciudades porque no se atrevió a 
hacerlo contra la nobleza, a la cual ha
bía cedido su padre privilegios religio
sos. En 1577 prohibió a los vieneses asis
tir al servicio divino protestante y des
terró de sus territorios hereditarios en 
1578 a Juan Opitz, conocido por sus ser
mones violentos contra los jesuítas y 
contra todas las «abominaciones papis
tas,» y como él fueron desterrados todos 
sus correligionarios colocados en las igle
sias y escuelas. 
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Esta fué la verdadera señal de la per

secución violenta de la nueva religión. 
A esta señal siguieron muchos destierros 
de clérigos protestantes que fueron reem
plazados por católicos. TJn decreto esta
bleció por condición la profesión de la 
religión católica romana para ser admi
tido en la ciudad como vecino, y la uni
versidad de Viena recibió aviso de no 
conceder grados académicos a nadie que 
no hubiese hecho antes la profesión de la 
fe tridentina. 

Un nuevo edicto de enseñanza pres
cribió entre otras cosas que como cate
cismo se usara exclusivamente el del pa
dre Canisio. Todos los libros protestan
tes fueron confiscados, y hasta eran 
rechazados en las fronteras los libros de 
artes plásticas si no eran rígidamente 
católicos. Finalmente, todos los ciuda
danos protestantes que no querían ha
cerse católicos estaban obligados a emi
grar. 

Estas disposiciones produjeron natu
ralmente efecto. En la Baja Austria se 
hicieron católicas un buen número de 
ciudades y villas; pero la nobleza y las 
ciudades de la Alta Austria se mantuvie
ron firmes en su oposición, por manera 
que sólo emprendiendo una sañuda lucha 
habría podido ganar nuevo terreno allí 
el ultramontanismo. 

En Bohemia encontró Rodulfo una re
sistencia semejante donde quiso anular 
las concesiones de su padre que en aquel 
país habían fomentado enérgicamente el 
protestantismo. El primer acto fué la 
publicación del edicto de 1581, en el cual 
mandó a los «hermanos moravos» salir 
del país. Esta orden, que respecto de 
aquella congregación quedó s n efecto, 
se extendió después a los calvinistas y 
luteranos que fueron declarados incapa
ces de todo empleo público, y los que se 
hallaban empleados fueron destituidos. 
Sólo se permitían en el país católicos y 
calixtinos. 

Fué destruida la escuela construida en 
Jung-Bunzlau para la juventud que no 
era católico-romana; se cerraron muchas 
iglesias de los protestantes y otras fue
ron entregadas a eclesiásticos católicos; 
pero a pesar de estas persecuciones no 
se pudo triunfar contra la nueva reli
gión en Bohemia y sus territorios ane
xos, si bien se la per judicó mucho. 

También continuó firme Hungría en 
la nueva religión: los habitantes de las 
ciudades y los eslovenos del país alto 
eran luteranos, y los magiares eran cal
vinistas. 

En la división de los territorios aus-
tro-habsburgos hecha por el emperador 
Fernando I había correspondido al ar
chiduque Carlos, tío del emperador Ro
dulfo, el Austria interior, es decir: la 
Estiria, la Carintia, la Carniola y Gorz. 
Era este archiduque hombre piadoso y 
devoto, inclinado como su hermano el 
emperador Maximiliano a la condescen
dencia y favorable al mismo tiempo a 
la unidad religiosa; pero su continua y 
grande penuria le obligaba a atender los 
deseos y exigencias de los magnates que 
profesaban la religión protestante. 

Sin embargo, desde su casamiento, ve
rificado en 1570, con la hermana del du
que de Baviera Alberto V, empezó a 
apartarse de su política tolerante, ya 
por su propia voluntad, ya dominado 
por su mujer, ambiciosa, católica, faná
tica y admiradora entusiasta de los je
suítas como todos los príncipes bávaros. 
Esta princesa no tardó en someter a su 
esposo, poco enérgico y falto de carác
ter, bajo su dominio y el de los jesuítas, 
de suerte que en el mismo año de 1570 
tomó el archiduque a un jesuíta por 
confesor y luego llamó a otros a Gratz, 
entonces centro del protestantismo en 
aquel país. 

El archiduque recibió a los jesuítas 
como ovejas que venían a introducirse 
entre lobos, y les aseguró que sería para 
ellos protector, padre y todo. En reali
dad cumplió pródigamente su promesa. 
Les facilitó la creación de una escuela; 
luego fundó para ellos en 1573 un cole
gio, al cual añadió en 1576 y en 1579 un 
refectorio gratuito para los jóvenes y un 
seminario, y en 1586 estableció en Gratz 
una universidad que entregó también a 
los jesuítas bajo la condición, según dijo 
en la escritura de fundación, de conser
var la fe católica pura, inmaculada y 
legítima, y de convertir a los herejes a 
la fe antigua. 

No hay que decir que también allí em
prendieron los jesuítas inmediatamente 
su obra de conversión, para la cual no 
rechazaron ningún medio aunque fuesen 
los más inicuos. Obtuvieron, por supues
to, grandes resultados, pero en general 
no vencieron al protestantismo, porque 
si el soberano por un lado quería favo
recer a los jesuítas, por otro debía guar
dar consideraciones a los estamentos de 
su país. 

En efecto, hallándose continuamente 
falto de dinero, tenía que pedirlo a los 
estamentos, los cuales en cambio solici
taban concesiones religiosas y eclesiás-
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ticas. Asi es que cuando fundó el colegio 
de jesuítas en su capital de Estiria con
cedió en el parlamento territorial reuni
do en Bruck a orillas del Mur, en 1572, 
libertad de conciencia a las primeras 
ciudades de Estiria y libertad de cultos 
a la nobleza del país. Con esta pacifica
ción religiosa obtuvieron los estamentos 
protestantes de Estiria la misma inde
pendencia que los del Austria, y seis 
años después este soberano tuvo que ex
tender su concesión de Bruck a todos sus 
territorios. 

Esto disgustó en gran manera a los 
ultramontanos. El duque Gi-uillermo de 
Baviera asedió a su cuñado con reflexio
nes, y el papa Gregorio X I I I le reconvi
no y le excitó a derogar los decretos fa
vorables a los protestantes, y a fin de 
facilitarle la derogación le envió una su
ma de dinero bastante grande para que 
en adelante no tuviese que depender de 
los recursos que le dieran sus estamen
tos herejes. 

El archiduque Carlos, si bien no se 
atrevió a anular la pacificación religio
sa, la interpretó y ejecutó de una mane
ra tan restrictiva, que vino a ser equi
valente a una derogación; mas contra 
esta conducta se levantaron los estamen
tos exasperados, hubo desórdenes y , en 
Gratz estalló la sublevación. El archi
duque se disponía a sofocarla en julio de 
1590, cuando murió. 

Se ve, pues, que también en estos te
rritorios hereditarios de los Habsburgos 
se mantuvo el protestantismo como re
ligión dominante del país, a pesar délas 
tendencias del soberano y del aumento 
de los jesuítas. Sólo en el Tirol, por la 
parte que correspondía al archiduque 
Fernando, el catolicismo no solamente 
conservó su dominio, sino que lo exten
dió con muchas conversiones. 

Por lo demás los protestantes estaban 
convencidos de que su religión estaba en 
gran peligro también en los países aus
tríaco s. 

El catolicismo se levantó entonces, no 
solamente en los territorios eclesiásti
cos y en los de la Baviera y del Austria, 
sino también en las ciudades, y en un 
gran número de ellas los católicos pi
dieron la expulsión de los predicadores 
protestantes, la destitución de los con
cejales de esta comunión y la elimina
ción de sus nombres de las listas de los 
ciudadanos. 

El hecho de que los católicos manifes
taran semejantes pretensiones hasta en 
los lugares donde como en Biberach 

constituían una minoría insignificante, 
demostraba la fuerza y la seguridad del 
triunfo que animaba entonces al parti
do católico. Algunos condes y señores 
territoriales independientes habían ya 
sucumbido ante la influencia jesuítica y 
empezaron a restablecer en sus territo
rios el catolicismo, fundándose en su de
recho de reforma como soberanos. 

No pasó mucho tiempo sin que la pro
paganda católica consiguiera un triunfo 
muy propio para abrir totalmente los 
ojos a los protestantes. En 1590 el mar
qués Jacobo de Baden-Hochberg se con
virtió al catolicismo, naturalmente a 
consecuencia de los trabajos jesuíticos, 
sirviendo de instrumentos el duque Gui
llermo de Baviera y el médico del mar
qués Juan Pistorio, que se había conver
tido antes y estaba en grandes relacio
nes con los jesuítas. 

En una palabra, después de haberse 
conservado el protestantismo dos dece
nios en Alemania desde la promulgación 
de la paz religiosa y de haberse extendi
do casi sin obstáculo, empezó en el ter
cer decenio una contracorriente que re
chazó muy pronto el protestantismo en 
muchas partes y hasta le amenazó con 
serios peligros. Bajo la dirección de los 
jesuítas el ultramontanismo manifestó 
su tendencia agresiva y pudo temerse 
que el desenvolvimiento de Alemania 
inaugurado en el año de 1555, fuera de 
la presión clerical, quedaría reducido a 
un simple episodio fugaz. 

El Papa se apresuró a intervenir en 
este movimiento con la lisonjera espe
ranza de ver pronto a toda Alemania 
otra vez a sus pies. 

Apenas quedó decidida con el triunfo 
del príncipe bávaro la cuestión de Colo
nia, el Papa estableció allí una nuncia
tura como ya existía en la corte impe
rial de Praga, y además otra tercera en 
Gratz. Así tuvo embajadores residentes 
en los puntos importantes del Este y 
del Oeste del imperio, y en la elección 
de estos representantes tuvo el mayor 
acierto escogiendo los más hábiles car
denales. 

También adoptó una disposición que 
debía llamar la atención de toda la cris
tiandad, pues en ella intentaba demos
trar que al Papa correspondía la auto
ridad suprema, no sólo en lo tocante a 
la salvación de las almas, sino también 
en la concesión de ventajas terrenales. 
En febrero de 1582 proclamó por medio 
de la bula Inter gravissimas una nueva 
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cronología en lugar do la introducida 
por Julio César, con la cual se había arre
glado el mundo durante más de 1600 
años. Verdad es que este calendario ju
liano tenía grandes defectos que desde 
mucho tiempo se conocían, habiendo 

co, diferencia que exigía intercalaciones 
periódicas si bien menos frecuentes; por 
manera que para la ciencia no bastaba 
la mejora gregoriana y para la vida ci
vi l era superfina (1). 

La reducción del primer año de xa 

-# Si 

•EO 
n s . 

EJDER DOCT.-SACR CAES, 
CONSIL.- AVLIC- IMFEMALIS-ZC_ 
O-M-D-LXXIIII AETATIS L I 

El consejero áulico imperial Jorge Eder.—Facsímile de un grabado 
de Martín Rota (entre 1558 y 1586) 

dado lugar a muchas tareas eruditas du
rante siglos para la supresión de estos 
defectos; pero si bien es verdad que la 
obra del Papa constituía una mejora no
table sobre la de Julio César, no hizo 
desaparecer completamente sus defectos, 
porque siempre quedó una diferencia, 
aunque mucho más reducida que la an
terior, entre el año civil y el astronómi-

nueva corrección gregoriana, que impor
taba diez días (desde el 4 al 15 de octu
bre de 1582) y que figuró a la cabeza de 
toda la reforma a fin de hacer desapare-

(1) Y sin embargo fué admitida por todas las 
naciones civilizadas excepto Rusia, lo cual prueba 
que valía mucho más que lo que supone el autor 
en su odio al pontificado. -(iV. de R.) 
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cer la diferencia entre los datos cronoló 
gicos y los fenómenos celestes, introdujo 
forzosamente en la vida civil la mayor 
confusión. Los labradores decían, según 
se lee en un impreso publicado en 1584 
«Ya no sabemos cuándo hemos de labrar 
nuestros campos ni sembrar, y tenemos 
que pagar rentas y tributos antes que los 
frutos de nuestros campos hayan llegado 
a madurez.» Luego añade el mismo escri 
to en son de burla «que los animales no 
harían ningún caso de este nuevo arre
glo; los osos quedarían en sus cavernas 
hasta la primavera; las cigüeñas, el cuco 
y las demás aves de paso llegarán a núes 
tro país a su tiempo, etc.» 

El caso fué que el Papa no se había 
propuesto ni el interés general ni el cien 
tífico, sino el interés eclesiástico a fin 
de que las fiestas cristianas cayeran in 
variablemente en los días fijados por la 
Iglesia. Por esta razón se levantó entre 
los protestantes una oposición violenta 
contra la nueva cronología, calificándo 
la de obra del Anticristo. Publicáronse 
folletos haciéndola objeto de todas las 
burlas imaginables, diciendo, por ejem
plo, «que el Papa se proponía que co 
rrespondieran las fiestas de los santos a 
los días de su martirio, porque proba
blemente los tales santos darían en aque
llos días audiencia a sus devotos, y si 
éstos no aprovechaban la ocasión no los 
encontraban ya porque estarían paseán
dose por el paraíso.» 

Otros preguntaban por qué el Papa, 
en lugar de reformar el calendario, no 
prefería reformar los errores, abusos y 
defectos de la Iglesia romana, y por qué 
no suprimía la conducta inicua, deshon
rosa y torpe del clero, cuyas abomina
ciones y pecados clamaban ya hacía si
glos al cielo. En todos los escritos anti
papistas se calificaba de obra de Satanás 
todo lo que procedía de Roma, y se sos
tenía que por lo mismo debía rechazarse 
aunque en apariencia meje bueno, por
que el aceptarlo equivalía a renunciar a 
la «independencia evangélica» y a so
meterse de nuevo tácitamente a los con
cilios y a la jurisdicción eclesiástica. 
Se decía que el nuevo calendario era sólo 
para el Papa un medio de trasladar a 
Alemania la guerra religiosa que asola
ba a Francia y los Páíses Bajos; que era 
sólo un medio para exasperar la discor
dia religiosa e impedir que los católicos 
y protestantes se hicieran amigos a fuer
za de tratarse. 

Hasta el mismo príncipe elector Au
gusto se mostró indignado porque el 

Papa había proclamado su nuevo calen
dario sin dar previamente conocimiento 
de su propósito ni al Imperio ni al par
lamento de Augsburgo. 

Es muy probable que los protestantes 
hubiesen aceptado el nuevo calendario 
si se hubiese proclamado en el Imperio 
con la aprobación del parlamento y bajo 
la autoridad del emperador; pero no que
rían aceptarlo como innovación simple
mente establecida por el Papa. En cam
bio lo aceptaron los miembros católicos 
del Imperio y también los demás Esta
dos católicos como Italia, España, Fran
cia, etc., y en Alemania, en primera lí
nea Baviera, lo cual introdujo en la na
ción alemana un nuevo motivo de dis
cordia religiosa, porque con el uso de 
dos calendarios diferentes en la vida ci
vil , en el comercio, en los asuntos jurí
dicos, en la santificación del domingo 
se establecieron mayores diferencias. 
Los municipios católicos obligaron a los 
vecinos protestantes a hacer fiesta en 
las fiestas gregorianas y trabajar en los 
días de trabajo. En un gran número de 
ciudades libres como en Augsburgo, 
Kaufbeuren y otras, ocurrieron con mo
tivo del calendario choques y grandes 
discordias. Si la intención del Papa ha
bía sido exasperar las oposiciones reli
giosas, había triunfado. 

Uno de los medios más eficaces de que 
se valió el catolicismo para restablecer 
su influencia en el Imperio fué la pren
sa. Hasta entonces habían sido solamen
te los protestantes los que se habían he
cho la guerra entre sí con la pluma; pero 
después de la muerte de Maximiliano 
empezó también una furiosa guerra lite
raria entre ellos y los católicos, en la 
cual figuraron en las primeras filas los 
jesuítas y sus discípulos y amigos. El 
consejero imperial, Jorge Eder, partida
rio incondicional de los jesuítas, publicó 
en 1573 su obra titulada: Informe evan
gélico sobre la religión verdadera y la 
falsa, obra llena de burlas e insultos in
dignos contra los protestantes, pero que 
tampoco perdonaba al escaso celo reli
gioso de los cristianos cortesanos, y par
ticularmente de los que rodeaban al em
perador, lo cual valió al autor una repren
sión muy seria. Esto no impidió que, ha
biendo muerto el emperador, publicara 
el mismo autor, a instancias del duque 
de Baviera, Alberto, en 1579, bajo el tí
tulo de: Toisón de Oro de la gente cris
tiana, una continuación de la obra an
terior, de la cual se publicó al mismo 
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tiempo una tercera edición. También pn 
blicaron otras obras el catedrático de 
Friburgo Loriquio, el jesuíta Cristóbal 
Rosenbuscb, miembro del colegio de In 
golstadt, y Jorge Schérer, predicador 
de palacio del archiduque Ernesto. 

Lo que estos autores dijeron en térmi
nos mordaces y a menudo brutales no 
eran nuevos pensamientos, sino ideas 
que los jesuítas habían tenido j defendi
do siempre, siendo lo único nuevo su 
proclamación en alta voz. El ataque se 
dirigía siempre contra el arreglo del año 
1555, al cual se habían opuesto ya los 
tres jesuítas encargados de dar sobre él 
su dictamen. No negaron estos autores 
la validez del arreglo, pero distinguie
ron entre la paz religiosa, civil o políti
ca y la paz simplemente religiosa, a la 
cual negaron toda legitimidad, porque 
en materia de fe nada tenía que ver la 
autoridad civil, y solamente la Iglesia, 
y no el emperador ni el Imperio, podía 
juzgar si la nueva religión tenía el mis
mo derecho a existir qiie la religión an
tigua. Por esto todos aquellos folletos 
jesuíticos repetían lo que se había dicho 
ya antes, a saber: que la paz religiosa 
era únicamente un armisticio, una obra 
temporal que había cumplido su objeto 
con la clausura del Concilio de Trente, 
en el cual se habían resuelto definitiva
mente todas las cuestiones litigiosas; 
que por tanto eran inútiles ya las nue
vas deliberaciones; que la libertad reli
giosa era anticristiana y perniciosa; que 
los que se oponían a las resoluciones t r i -
dentinas eran herejes, y que los herejes 
debían ser castigados con la espada. 

Los luteranos protestaron contra se
mejantes opiniones, y entre otros aceptó 
el reto de los católicos el predicador de 
la corte de Wurtemberg, Lucas Osián-
der, uno de los combatientes incansa
bles del luteranismo ortodoxo, que tam
bién escribió contra los calvinistas y el 
calendario del Papa. Osiánder publicó 
un escrito titulado: Aviso acerca de los 
propósitos sanguinarios de los jesuítas 
y de sus malas prácticas, en el cual de
claraba que los jesuítas se proponían ex
terminar toda la religión evangélica y 
echar otra vez sobre la cristiandad el 
yugo del Anticristo romano. Además 
profetizó que «estos mensajeros de Sata
nás preparaban en todas partes una No
che de San Bartolomé.» Los contrarios 
contestaron en términos análogos, em
pleando denuestos y burlas. A l princi
pio los católicos negaron que tuviesen 
intenciones hostiles y odiosas contra los 

protestantes, pero después, continuando 
la lucha, dejaron caer la careta y confe
saron que su propósito era exterminar el 
protestantismo hasta la raíz. En este 
sentido se expresaron también desde los 
pulpitos, y muchos declararon en sus 
sermones concluida la paz religiosa con 
la clausura del Concilio de Trente y apli
caron a la religión protestante los de
nuestos más groseros, comparándola 
«con un burdel, en el cual se admiten 
personas de mala conducta por no poder 
admitirse otra cosa mejor.» 

¿Qué efecto podían producir semejan
tes expresiones relativas a la paz reli
giosa en una época en que los partidos 
se hallaban excitados y en que el ultra-
montanismo manifestaba públicamente 
su furor de persecución y de destrucción, 
fomentando el fanatismo de los suyos y 
aumentando la indignación de los pro
testantes? 

De esta contienda feroz salió el «Tra
tado sobre la autonomía, es decir, sobre 
la libertad de diferentes religiones,» que 
publicó la prensa en el año 1586 bajo los 
particulares auspicios del duque de Ba-
viera, G-uillermo. Era un libro de unas 
1,500 páginas, escrito por el consejero im
perial Andrés Erstenbérger, que se firma
ba Francisco Burkard. Este libro, a pe
sar de su estilo pedantesco y de ser en 
extremo difuso y pesado, fué más eficaz 
que los folletos más enérgicos de los je
suítas, no precisamente por lo que decía, 
sino por la manera de decirlo, pues todo 
lo que en realidad expuso se había dicho 
ya en otros escritos. Trató también de 
la paz religiosa, cuya validez no negó a 
pesar de que confesó repetidas veces en 
la obra que consideraba la proclamación 
de esta paz como un pecado, ya que la 
cuestión religiosa había quedado resuel
ta por el Concilio de Treñto. 

No admitía arreglo con las otras reli
giones ni la paz con ellas, ni tampoco 
reconocía varias religiones. Para él no 
había más que una sola Iglesia verdade
ra, la romana, a cuyo favor debían de
clararse los poderes civiles. Condenó la 
doctrina de Lutero como herética y ca
lificó su tolerancia como fuente de in
terminables discordias y de sublevacio
nes .de los súbditos. Para él no había 
más medio de restablecer la concordia 
religiosa que la conversión de los pro
testantes al seno de la Iglesia católica 
romana, en la cual no quería admitir 
tampoco a los calvinistas. Este autor 
era partidario de la conversión forzosa, 
de la persecución de los herejes; pero 
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esto no fué lo más esencial de su libro. 
Lo esencial y nuevo y lo que impuso a 
las masas fué la demostración de la va
lidez de la reserva eclesiástica, demos
tración tan imponente que los protes
tantes, que a todo habían tenido contes
tación, no supieron esta vez qué contes
tar a sus adversarios durante decenio y 
medio. Esta obra justificó la conducta 
del enemigo, revelando claramente el 
objeto que se proponía el ultramontanis-
mo, que era el aniquilamiento del pro
testantismo. 

Así ganó el ultramontanismo una nue
va posición preciosísima por la cual 
tuvieron que lucbar después largamente 
los partidos. Esta posición consistía en 
haberse negado la calidad de miembros 
del Imperio a los príncipes eclesiásticos 
protestantes. El ultramontanismo había 
intentado en vano conseguir esta decla
ración en el último parlamento al tra
tarse del arzobispo de Magdeburgo; pero 
seis años después volvió a sostener su 
pretensión y obtuvo el deseado resulta
do, aunque por otro camino. El derecho 
público y el orden se hallaban confiados 
en el Imperio al parlamento y luego al 
tribunal supremo. 

Esta institución superior se hallaba 
confiada a una comisión compuesta de 
miembros del Imperio que se sucedían 
en cierto orden. El tribunal supremo res
pondía de la justicia de sus decisiones; 
hacía visitas anuales periódicamente, y 
si los sentenciados por él reclamaban la 
revisión de su causa, no podía ejecutarse 
la sentencia hasta que la comisión hu
biese revisado el proceso. 

Uno de los miembros del Imperio que 
formaba parte de los visitadores en el 
turno del año 1588 fué el arzobispo de 
Magdeburgo; pero resultó que ni el em
perador ni los miembros católicos del 
Imperio quisieron admitir entre los vi
sitadores al administrador del citado ar
zobispado Joaquín Federico, al cual no 
habían querido conceder voz y voto seis 
años antes en las deliberaciones del par
lamento. 

Tampoco se atrevieron a excluir di
rectamente a Federico de la comisión de 
justicia, y muy al contrario el empera
dor Eodulfo, olvidando siempre su deber 
imperial, mandó al arzobispo de Magun
cia, que por su cargo de archicanciller 
del Imperio tenía la obligación de con
vocar la comisión, que no la convocase 
esta vez. 

Quedando por lo mismo siempre pen
diente el turno mencionado en favor del 

administrador de Magdeburgo, fué repe
tida al año siguiente la orden de inhibi
ción, y así se hizo también en adelante, 
de suerte que al cabo, por no admitirse 
en la comisión al administrador protes
tante de Magdeburgo, se suprimieron las 
visitas. 

Este golpe contundente, calculado pa
ra conmover a todo el partido protes
tante, hirió a todo el Imperio alemán en 
su raíz, porque suprimidas las visitas 
periódicas, quedó paralizada la actividad 
del tribunal supremo del Imperio en to
dos los casos en que se reclamaba o se 
reclamara en adelante la revisión, y es
tos casos eran justamente los más im
portantes en los cuales se manifestaban 
las diferencias de los grandes partidos 
del Imperio. Con esto quedó herida y 
expuesta al aniquilamiento la represen
tación más alta de la justicia del Im
perio. 

El mal fué mayor todavía por sus con
secuencias, porque en el lugar del tribu
nal supremo imperial se puso, conforme 
veremos luego, el consejo de la corte del 
emperador, que en su origen estaba des
tinado sólo para los países hereditarios 
de la casa de Habsburgo, y que hallán
dose bajo la influencia directa del empe
rador estaba compuesto de miembros casi 
exclusivamente católicos. Sus sentencias 
eran sólo dictámenes, de modo que en 
realidad el mismo emperador era el que 
resolvía todas las cuestiones sometidas 
a este consejo, con lo cual se veían ex
puestos los protestantes a la justicia par
ticular del soberano. 

A todos estos peligros se agregaron 
los sucesos que ocurrieron en el Occi
dente de Europa. En el año 1585 las ho
gueras encendidas en aquellos países se 
juntaron en un solo vasto incendio. In
glaterra, que había hecho alianza con 
los Estados Generales, entró entonces en 
la lucha general, y el rey Enrique de 
Navarra, apoyado por Inglaterra y Ho
landa, empuñó las armas. Por otra par
te estaban España y la liga aliadas, obli
gando al rey Enrique I I I a luchar con
tra sus súbditos hugonotes, mientras el 
papa Sixto V declaraba al rey de Nava
rra y a sus herederos sin derechos al tro
no de Francia. 

La lucha había empezado en toda la 
línea y España figuraba en todas partes 
en primera fila y avanzaba siempre. 
Francia y los Países Bajos estaban en 
peligro de caer bajo la dependencia de 
España y de volverse enteramente cató
licos. 
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Así la causa del protestantismo se 

bailaba muy amenazada, y por lo mismo 
creció en Alemania el recelo de una pró
xima monarquía universal española y 

«Todos los que aquí nos ocupamos en 
asuntos de política, escribía a Francia 
una persona de la corte de Juan Casimi
ro, sabemos muy bien que no se trata so-

íllillliiifiliiííCTMÍÍÍTÍM 
E l elector Augusto de Sajonia.—Facsímile de un grabado (1582) del monogramista HB. R. 

de una liga magna de las fuerzas ultra
montanas con el propósito de ahogar en 
sangre a los protestantes en todas par
tes y por consiguiente también en el Im
perio. 

TOMO XXIII 

lamente del rey de Navarra y de vues
tras iglesias, sino también de nosotros y 
de las iglesias nuestras. Os han destina
do a vosotros para la primera batalla y 
a nosotros para la segunda.» 

28 
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CAPITULO V I 
P R O S P E R I D A D D E L O S P R O T E S T A N T E S 

Veamos ahora si el protestantismo ale
mán podía esperar protección y auxilio 
en medio de todos los peligros interiores 
y exteriores y enfrente del avance impe
tuoso de la reacción católica, reanimada 
y reforzada con su tendencia evidente a 
destruir la libertad religiosa. Ni el Im
perio como tal, ni sus leyes fundamen
tales ni sus institutos superiores podían 
ya ofrecer protección y auxilio, ni tam
poco podía ofrecerlo el trono imperial 
desde que había descendido de sus sere
nas alturas de juez árbitro alas regiones 
bajas de los partidos apasionados. 

La única protección con que podían 
contar los protestantes se cifraba en ellos 
mismos. Era menester que procurasen 
para su seguridad obtener garantías nue
vas y más sólidas que la carcomida Cons
titución, que la socavada paz religiosa 
y que el trono imperial habsburgo. Bajo 
el gobierno de los dos primeros sucesores 
de Carlos V habían demostrado su con
fianza y lealtad a la dinastía habsburga 
con sus tendencias mediadoras, dando 
pruebas de su buena voluntad de apoyar 
y vigorizar la casa imperial a fin de que 
pudiese cumplir su alta misión de velar 
sobre los privilegios del Imperio y la 
paz religiosa. 

Pero a la sazón había cambiado todo 
esto y el deber de la existencia y del pa
triotismo exigía de los protestantes que 
se apartaran de la casa de Habsburgo, 
que había abandonado la senda de con
ciliación y empezado a ponerse al servi
cio del ultramontanismo. Los protestan
tes tenían que oponerse a los propósitos 
de someter Alemania a los Habsburgos 
y a Roma, y de dar al Imperio bajo esta 
doble forma antinacional una nueva uni
dad. Era menester que tuvieran el valor 
de manifestar su descontento y de bus
car por medio de la oposición y aun de 
la insurrección una forma mejor de su 
existencia nacional cuya base había de 
ser la multiplicidad de los miembros del 
Imperio independientes en sus respecti
vos territorios, estamento que había ce
lebrado en 1555 su gran triunfo. 

Para salvar a Alemania del peligro de 
ser sometida a la monarquía habsburga 
y al absolutismo centralizador del Papa 
no había otro medio sino la creación de 
una federación de Estados soberanos in
dependientes, aunque esta federación obe
deciera a un principio republicano, que 

era también la salvación de la república 
de los Países Bajos. 

Pespecto de los peligros que amenaza
ban desde el exterior, fué también preci
so que los protestantes alemanes se con
vencieran de que estos peligros no eran 
ilusiones dictadas por el miedo, sino que 
eran positivos y evidentes, es decir, que 
la política hispano-ultramontana, des
pués de haber triunfado en la Europa 
occidental, no se detendría en la fronte
ra del Imperio, siendo por lo mismo ne
cesario en el interés de la conservación 
propia que los protestantes alemanes apo
yaran enérgica y tenazmente a los corre
ligionarios que luchaban por su libertad 
religiosa fuera de Alemania. 

Ya hemos expuesto que el gobierno 
delPalatinado electoral había alimenta
do en el reinado del elector Luis el Pia
doso semejantes ideas radicales como 
debía inspirarlas la situación especial 
del Palatinado, el cual era calvinista, y 
ios calvinistas habían sido declarados 
excluidos de la paz religiosa por los ca
tólicos y luego también por los lutera
nos. El Palatinado se hallaba por su si
tuación geográfica inmediato al foco del 
gran incendio de la Europa occidental, 
y por lo mismo estaba amenazado de 
verse envuelto en aquel gran cataclismo 
antes que ningún otro país alemán. A 
esto se agregaba que la idea de resisten
cia e insurrección hasta la revolución no 
repugnaba al espíritu calvinista tanto 
como espantaba al luterano, por lo cual 
no titubeó en intervenir con resolución 
en la situación política. 

Pero estas ideas encontraron pocas 
simpatías en Alemania atendida la si
tuación completamente aislada del Pa
latinado en el Imperio, y el elector 
Luis V I , hijo y sucesor de Federico el 
Piadoso, las abandonó y, según dijimos 
a su tiempo, entró en la senda política 
trazada por la fórmula de la concordia. 
Luis V I murió en octubre de 1583 a la 
edad de cuarenta y cuatro años, después 
de haber trabajado en los siete años de 
su reinado para extirpar el calvinismo 
en su país e introducir en su lugar el lu-
teranismo. Aquellos siete años habían 
bastado para destruir, pero no para edi
ficar, y en su misma obra eclesiástica se 
cumplió su lema: «Todo es perecedero;» 
pues apenas hubo cerrado los ojos pere
ció lo que él creyó haber fundado por 
una eternidad. 

Su único hijo, que se llamaba como el 
abuelo, sólo contaba nueve años cuando 
el padre murió, y como en virtud de la 
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Bula de Oro el agnado inmediato era tu
tor de los hijos menores de un príncipe 
elector difunto, correspondía la tutela 
al conde palatino Juan Casimiro. Sin 
embargo, el elector Luis, no atreviéndo
se a anular esta disposición constitucio
nal del Imperio, la había debilitado por 
temor a la tendencia calvinista de su 
hermano, dejando en manos de éste el 
gobierno civil y nombrando para los 
asuntos eclesiásticos y para la educación 
de su hijo tres cotutores, a saber: el du
que Luis de Wurtemberg, el marqués 
Jorge Federico de Brandeburgo-Ansbach 
y el landgrave Luis de Hesse-Marburgo. 

No hizo Juan Casimiro gran caso de 
este testamento de su hermano difunto, 
aunque lo había confirmado el empera
dor Rodulfo, y apoyándose en la Bula de 
Oro, prescindió de los cotutores. Estos 
presentaron su queja ante el tribunal su
premo del Imperio, lo cual dió origen a 
un pleito muy largo que fué resuelto en 
1589 contra el conde palatino, el cual a 
la sazón se hallaba ya completamente 
asegurado en su cargo de tutor. 

El gobierno de Juan Casimiro como 
tutor significó un gran cambio en la po
lítica del Palatinado, después del inter
medio de siete años del elector Luis, que 
consistía en la vuelta a la tendencia de 
Federico el Piadoso. 

Ya hemos dicho que el nuevo regente 
no era fanático y estaba muy distante 
de abrigar mezquinas tendencias ecle
siásticas. Llamó en lugar de los ayos lu
teranos del príncipe heredero a otros 
ayos calvinistas, pero no por esto se pro
puso hacer del príncipe un calvinista 
furioso, pues sólo quería que se educase 
el joven para figurar dignamente entre 
príncipes, y respecto de sus propias ideas 
religiosas declaró, cuando se presentó 
ocasión, que él no se regía por los escri
tos de Calvino ni por los de otro hom
bre, sino únicamente por la Sagrada Es
critura, los libros de los Profetas y de 
los Apóstoles, por los tres símbolos prin
cipales y por la confesión de Augsburgo 
y su apología. 

Con semejantes ideas procuró desde 
un principio sinceramente conciliar las 
divergencias religiosas entre sus subdi
tos protestantes. Quería que las dos doc
trinas protestantes viviesen pacíficamen
te en el Palatinado, por lo cual suplicó a 
los predicadores calvinistas y luteranos 
que procediesen de acuerdo en este sen
tido. Pero la soberbia del luteranismo 
ortodoxo no quería oir hablar de tole
rancia ni de reconciliación. 

Los siete párrocos de Heidelberg y la 
universidad se pusieron a la cabeza de 
la oposición luterana, entre cuyos adali
des más apasionados figuraba la propia 
esposa de Juan Casimiro, princesa sajo
na. Juan Casimiro en el año de 1584 dis
puso celebrar una discusión pública re
ligiosa que fracasó completamente, y su 
consecuencia fué una orden dada a los 
teólogos luteranos de abstenerse en ade
lante de toda clase de insultos y denues
tos a la religión calvinista, que era la 
suya. Los teólogos luteranos, en lugar 
de acatar la orden, dirigieron sus ata
ques en el púlpito contra el mismo con
de palatino. Este, indignado contra 
aquellos furiosos, incapaces de ser útiles 
a la causa de Dios con su enseñanza y 
menos con su conducta, destituyó a mu
chos de ellos, calificándoles de «vanos, 
orgullosos, ambiciosos, groseros y dados 
a los vinos.» 

Con esto comenzó la restauración de 
la doctrina calvinista en el Palatinado, 
a la cual había obligado al conde la in
solencia e intolerancia brutal de los teó
logos luteranos. Juan Casimiro desterró 
del país a la mayor parte de ellos y los 
reemplazó por calvinistas; también re
formó en igual sentido las escuelas y la 
universidad de Heidelberg, la cual, gra
cias a esta transformación, llegó a su 
mayor esplendor como centro importan- > 
te de enseñanza científica. 

Con esto y con el restablecimiento de 
la organización eclesiástica de 1585, que 
era en el fondo la publicada por Fede
rico I I I , quedó restablecido el dominio 
exclusivo de la religión calvinista en el 
Palatinado del Rin; pero entonces los 
luteranos, como en el reinado de Fede
rico I I I , continuaron en el alto Palati
nado su resistencia a pesar de las dispo
siciones a veces violentas de Juan Casi
miro, el cual se vengó también de la 
conducta de su esposa, que continuaba 
capitaneando la oposición, tratándola 
brutalmente, cosa que si no puede per
donarse, por lo menos se comprende. 

En el terreno político volvió a entrar 
también el conde palatino en la senda 
de su padre, convencido completamente, 
en vista de la resistencia del emperador 
y del partido católico, de que no queda
ba otro recurso a los protestantes sino 
sostener sus pretensiones en lucha abier
ta con sus adversarios y derribar la 
Constitución del Imperio, que no podía 
protegerles ya contra ellos. Asimismo 
estaba persuadido de que el movimiento 
religioso del Imperio se ligaba íntima-
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mente con el movimiento religioso ge 
neral de Europa, y de que, por lo mis
mo, no podía efectuarse la lucha en Ate 
mania sin que tomaran parte en ella las 
potencias extranjeras. 

De esta convicción dedujo el conde 
palatino la necesidad de la estrecha 
unión de los magnates protestantes del 
Imperio con las potencias antirroma-
nas y antihabsburgas extranjeras, es 
decir, de una unión protestante alemana 
y de una coalición europea de protestan
tes para proteger los intereses comunes 
con las armas contra los ataques de los 
Hahsburgos y de Roma. 

Estas ideas habían determinado ya la 
política de Juan Casimiro cuando toda
vía era el pequeño príncipe de Lautern, 
y a la sazón, hallándose después de la 
muerte de Luis a la cabeza del territorio 
protestante más notable, se resolvió a 
utilizar para sus propósitos los recursos 
materiales de que disponía. 

Sin embargo, enfrente de la política 
agresiva y radical del Palatinado, re
suelto siempre a proceder con energía y 
decisión, se había formado una política 
luterana de la cual hemos hablado ya, 
y entre cuyos partidarios prevalecía el 
deseo de paz y de tranquilidad a pesar 
de todos los peligros que amenazaban. 
Por carcomida y socavada que estuviese 
la Constitución del Imperio, y por in
eficaz que se hubiese mostrado la paz re
ligiosa, los partidarios de la política lu
terana vieron en ellas la única garantía 
de la conservación de la tranquilidad en 
Alemania. 

Temían que una liga protestante sus
citara inmediatamente contra ella una 
liga católica; que la resistencia abierta 
contra las intenciones de España acaba
ría por inclinar a favor de la política 
española a los magnates católicos del 
Imperio, y que la intervención de Ale
mania en guerras extranjeras la envol
vería en perniciosos disturbios. Aquellos 
luteranos formaban, enfrente del parti
do belicoso protestante que representaba 
el Palatinado, un partido de paz tam
bién protestante, que por amor a la paz 
cedía continuamente ante los ataques de 
los católicos, sin atreverse a destruir la 
unidad desorganizada del Imperio ale
mán y sin fuerzas para restablecerla. 
Por amor a la paz dejaban acercarse 
continuamente a su casa el incendio de 
la casa vecina en vez de hacer lo posible 
para apagarlo e impedir que se comuni
cara a la casa propia. 

A la cabeza de estos defensores de la 

neutralidad en la política extranjera y 
siempre dispuestos a la conciliación en 
la política interior, se hallaba el prínci
pe elector Augusto. Aquel sajón lutera
no, con su sumisión imperturbable a la 
casa de Habsburgo, con su reconoci
miento ciego de la paz religiosa y su 
mezquina condenación de los calvinis
tas, era el héroe de este partido conser
vador ultra-correcto que aceptaba todo 
lo establecido tal como estaba, sin pre
guntar por su valor ni su mérito. El in
greso de este príncipe entre los partida
rios de la estricta observancia de la paz 
religiosa y de la política del emperador 
sirvió perfectamente a los católicos y 
contribuyó a someter la patria alemana 
al yugo habsburgo. 

El parlamento de 1576 había demos
trado desde un principio adónde condu
cía este patriotismo leal del soberano 
sajón, pues ya en aquel parlamento pro
testante sufrió la primera derrota. 

Cuando en el año 1585 el incremento-
de las complicaciones en la Europa oc
cidental abrió los ojos a los protestan
tes de Alemania y les excitó a oponerse 
a la reacción que por todas partes avan
zaba victoriosa, el elector sajón impidió 
que se tomaran disposiciones eficaces, 
oponiéndose a que los protestantes em
puñaran las armas y dieran así motivo 
para una solución de los contrastes reli
giosos. Ni siquiera quiso oir hablar de 
dar auxilio a sus correligionarios en el 
extranjero, y sólo abandonó su actitud 
neutral para prometer tomar parte en 
una embajada encargada de pedir al rey 
de Francia el cumplimiento de las pro
mesas hechas a los hugonotes. Sólo en 
el caso de que esta embajada no obtuvie
ra ningún resultado, pensaba enviar a 
Enrique de Navarra en su lucha contra 
la liga un auxilio pecuniario. 

El elector Augusto murió a los sesenta 
años en febrero de 1586, pocas semanas-
después de haberse casado en segundas 
nupcias con la princesa Inés Eduvigis 
de Anhalt, que sólo contaba trece años. 
La muerte de este príncipe tuvo para la-
causa de la Alemania protestante análo
ga importancia que la muerte del prínci
pe elector Luis del Palatinado. 

El elector Cristián I , el único de Ios-
nueve hijos de Augusto que sobrevivió a 
su padre y que le sucedió en el gobierno-
a la edad de veintiséis años, fué un so
berano bondadoso y benévolo, de modes
tas dotes y de miras superficiales. A pe
sar de su constitución débil, era aficio
nado a los goces materiales, y en parti-
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E l elector Cristian I , duque de Sajonia.—Facsímile de un grabado 
de Wolfgango Kilian (1581-1662) 

cular bebedor apasionado, tanto que la 
bebida socavó su salud ya delicada y 
causó su temprana muerte. Fuera de 
esta afición no babía heredado de su pa
dre ni la laboriosidad incansable,, ni su 
solicitud inteligente en favor de sus sub
ditos. Muy al contrario, tenía aversión 
decidida al trabajo y al gobierno y lo 

encargó a otros que le sometieron fácil
mente a su influencia dominadora. 

En los asuntos religiosos diferenciá
base también notablemente de su padre, 
que había sido luterano rígido. Solía 
decir, como su cuñado, el conde palati
no, que no era calvinista ni partidario 
de riacio, sino simplemente cristiano. 
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y, como su cuñado, inclinóse también a 
la tolerancia con el deseo de hacer deŝ  
aparecer el cisma que había introducido 
en el mundo protestante la fórmula de 
concordia. 

El que consiguió mayor influencia so
bre este soberano fué un Nicolás Crell, 
a quien el elector Augusto había llamado 
en 1580 de Léipzig a Dresde para ser 
virse de él en el gobierno del país y para 
hacerle consejero y secretario del prín
cipe heredero. Crell, hombre práctico, 
muy inteligente, activo, hábil y de cri
terio claro, estaba dotado de gran valor 
y de mucha ambición; era lento en sus 
resoluciones, pero perseverante en la 
ejecución. Había hecho grandes viajes a 
Francia y a Suiza que habían extendido 
su horizonte. Por el año 1570 era parti
dario de Melancbton, cuyas tendencias 
estaban entonces oprimidas, y a pesar 
de esto tuvo el valor de sus conviccio
nes y no las ocultó. El elector Augusto 
apreciaba tanto el mérito de este hom
bre que hasta le eximió de firmar la fór
mula de la concord a. 

El nuevo elector principió por llamar 
a Crell a su consejo secreto, que tenía a 
su cargo la dirección de los asuntos in
teriores y exteriores del país, con lo cual 
se introdujo un cambio en la situación 
religiosa de Sajonia por el estilo del 
cambio que había introducido poco an
tes Juan Casimiro en el gobierno reli
gioso del Palatinado. 

El nuevo elector de Sajonia empezó 
en 1587 su gobierno con una visita de 
las iglesias y escuelas, en cuya ocasión 
fueron abolidas diferentes disposiciones 
del elector Augusto, entre otras la de 
exigir de los eclesiásticos y maestros el 
juramento de la fórmula de concordia. 
A esto siguió al año siguiente el manda
to de paz que prohibió a los predicado
res, so pena de expulsión, toda disputa 
dogmática y les ordenó guiarse simple
mente por la confesión de Augsburgo y 
su apología, ateniéndose también a los 
escritos dogmáticos de Lutero y Me
lancbton. 

Todos los impresos dogmáticos fueron 
sometidos a la censura. El consistorio 
superior instalado en Dresde y fundado 
por el elector Augusto fué disuelto y en 
su lugar restablecido el antiguo consis
torio deMeissen. Cuando el luteranismo 
ortodoxo se rebeló como en el Palatina-
do contra estas disposiciones que abrie
ron otra vez un nuevo respiradero a la 
tendencia de Melancbton en Sajonia, 
fueron destituidos los que más vocearon 

y nombrados en su lugar partidarios de 
Melancbton. 

Uno de los autores de la concordia, el 
doctor Selnécker, superintendente de 
Léipzig, fué destituido y nombrado en 
su lugar el pastor de la iglesia de San 
Nicolás de Léipzig. En lugar del cate
drático de Wittenberg y superintenden
te Policarpo Léyser, que se retiró de 
Wittenberg y encontró colocación en 
Brúnswich, fué colocado Urbano Pie
rio. Eran también partidarios de la ten
dencia ilustrada Gundermann, pastor 
de la parroquia de Santo Tomás, y Sal-
muth y Steinbach, predicadores de la 
corte en Dresde. 

El último escribió un catecismo que 
fué muy criticado por los luteranos or
todoxos, y Salmuth emprendió con otro» 
teólogos de tendencias afines a las suya» 
una nueva edición de la Biblia cuyo 
texto estaba acompañado de explicacio
nes y notas que respiraban enteramente 
el espíritu calvinista. Poco tiempo des
pués se suprimió en los bautizos la con
juración del demonio. Contra esto pro
testó el predicador de la corte Martín 
Mirus y acusó de cripto-calvinismo & 
Crell, a los teólogos Wesenbeck y Mai de 
"Wittenberg y al director de la escuela 
de Meissen ante el elector, pidiendo ga
rantías de que no sería tolerada en lo» 
territorios del príncipe otra religión 
más que la luterana. No habiéndose ac
cedido a esta exigencia, dirigió sus ata
ques contra el mismo elector, por cuyo> 
motivo fué encerrado en la fortaleza de 
Konigstein y sólo se le puso en libertad 
cuando prometió por escrito abstenerse 
en adelante de semejantes acusaciones. 

No fué únicamente el clero luterano' 
el que hizo oposición a la influencia de 
Crell sobre el ánima del elector y a su 
manera de ejercerla; también esta in
fluencia exasperó a los magnates de la. 
antigua nobleza de Sajonia y a los cole
gios supremos del gobierno cuyos miem
bros eran en su mayor parte luteranos. 
Crell, sin embargo, hizo muy poco caso-
de esta oposición y consiguió que el can
ciller Pféifer, jefe de la burocracia lute
rana, fuese destituido en junio de 1586, 
reemplazándole el mismo Crell en el 
cargo de canciller sólo para resolver lo» 
asuntos importantes y que exigían el se
creto. El consejo secreto como autoridad 
especial fué disuelto. 

Un cambio tan trascendental en la or
ganización interior parecía indicar que 
también variaría la política exterior de 
Sajonia. 
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Augusto había salido para Francia la 
embajada de los magnates protestantes, 
en la cual tomaron parte los tres electo
res de esta comunión, muchos príncipes 
y cierto número de ciudades indepen
dientes; pero la tentativa impotente de 
aplacar con palabras el estruendo de las 
armas acabó muy lastimosamente; por
que el rey Enrique I I I , portándose del 
modo más grosero, hizo aguardar meses 
a los embajadores sin recibirlos, y final
mente rechazó su propuesta en términos 
bruscos y los despidió de una manera 
tan afrentosa que los que los habían en
viado tuvieron doble motivo para no re
tardar por más tiempo el auxilio enér
gico al dé Navarra. 

En efecto, Juan Casimiro opinó que 
había llegado el momento de echar mano 
a las armas; mas el elector de Sajonia 
no se sentía inclinado a ir tan lejos, 
pues que esto hubiera significado nada 
menos que el abandono de las tradicio
nes de la política de Sajonia, que como 
en las innovaciones eclesiásticas quería 
sólo reducir las cosas a su estado ante
rior. El nuevo elector se decidió, pues, a 
conservar en la política extranjera la 
conducta neutral de su padre; por lo 
mismo se negó a tomar parte en la em
presa guerrera propuesta por Juan Casi
miro a favor del rey de Navarra, y como 
siempre el ejemplo de la Sajonia electo
ral fué imitado por los demás príncipes 
protestantes. 

Esta reserva cautelosa de sus correli
gionarios no hizo vacilar al conde pala
tino en su propósito, y como en el caso 
de Colonia hubo de acordarse probable
mente de su lema: I n magnis voluisse 
multum est, cuando se obligó por conve
nio de enero de 1587 a enviar a Enrique 
de Navarra un cuerpo auxiliar de solda
dos alemanes y suizos. Aunque los re
cursos pecuniarios de que disponía eran 
muy insignificantes, aun después de ha
ber recibido de Inglaterra y Dinamarca 
cierta suma de dinero, en otoño de 1587 
pudo su expedición emprender la mar
cha a Francia, mandando los soldados 
alemanes Fabián de Dhona y los suizos 
Clervant. El conde palatino no quiso di
rigir la empresa personalmente por con
siderarlo incompatible con su cargo de 
regente del Palatinado. 

La expedición no pudo realizar nota
bles hazañas a causa de la rivalidad de 
los jefes, de la falta de plan en la direc
ción, de la carencia de dinero para satis
facer a las tropas y enfermedades: pero 

este cuerpo, al cual se unieron algunos 
regimientos franceses, prestó el servicio 
importante de distraer de Navarra una 
parte de las fuerzas enemigas, lo que 
permitió al rey de Navarra vencer cerca 
de Contras al resto de aquellas fuerzas. 
Dhona avanzó hasta Auneau en la co
marca de Beausse, donde la tropa ale
mana se quedó sola porque la suiza fué 
sorprendida por los franceses el 12 (22) 
de noviembre al celebrar la fiesta de San 
Martín y quedó vencida tan completa
mente que sólo volvieron insignificantes 
restos a su patria. 

No fué culpa de Juan Casimiro que 
esta empresa tuviera algo de aventura 
impremeditada; la culpa fué de los de
más magnates protestantes que no se 
movieron enfrente de los peligros ni loa 
ultrajes. 

El peligró, sin embargo, alcanzó en el 
año 1588 una altura que debió haber 
abierto los ojos hasta a los más indolen
tes inclinados a la neutralidad. Fué el 
año en el cual emprendieron las poten
cias ultramontanas el ataque directo 
contra Inglaterra; en una palabra, fué 
el año de la armada Invencible. A l on
dear las banderas de las galeras españo
las delante de las costas de Inglaterra, 
tuvo el mundo una prueba palpable del 
objeto de España que se proponía el es
tablecimiento de la monarquía univer
sal. Los españoles habían tomado pie ya 
en el territorio del Imperio, y desde la 
guerra de Colonia dominaban a sus an
chas el país y ocuparon plazas fuertes 
en el Bajo Rin como Neuss y Rheinberg 
y finalmente Bonn, que cayeron en po
der del duque de Parma. Los batallones 
españoles tenían abierto delante de sí el 
Imperio y era de temer que pronto se 
echarían sobre éste con banderas desple
gadas como se presentaba su armamen
to contra Inglaterra. 

En el año siguiente 1589 ocurrió, sin 
embargo, el cataclismo que cambió la 
situación en el Occidente de Europa. El 
cambio empezó con la destrucción de la 
armada: Inglaterra y los Estados Gene
rales avanzaban; en Francia había reñi
do el rey con la liga y se hallaba del 
lado de los hugonotes. Los papeles que
daron trocados completamente, pues el 
protestantismo llegó a ser entonces el 
apoyo de la monarquía; la liga repre
sentaba el partido rebelde, apoyando y 
fomentando España la rebelión, y final
mente hasta se veía la corona de Fran
cia en la cabeza de un rey protestante. 

Era de presumir entonces que estas 
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noticias satisfactorias, lo mismo que las 
adversas del año anterior, decidieran a 
los magnates protestantes de Alemania 
a apoyar la unión de la corona con el 
protestantismo en Francia y asegurar 
su triunfo sobre la oposición de la liga 
y de España. Ya en la primavera del 
año 1589 el rey Enrique I I I , al unirse 
al rey de Navarra y a los hugonotes, 
había solicitado el auxilio de los suizos 
protestantes y de los magnates alema
nes. Sus proposiciones fueron recibidas 
benévolamente por Juan Casimiro y al
gunos otros, bien que haciendo depen
der su apoyo de la actitud de sus colegas 
y sobre todo de la Sajonia electoral. 

Entonces el elector Cristian, a excita
ción principalmente de Juan Casimiro, 
salió al fin de su actitud reservada, aun
que con la lentitud cautelosa que puede 
suponerse, y en una entrevista que tuvo 
en junió de 1589 en Langensalz con el 
landgrave G-uillermo de Hesse, patriar
ca de los príncipes protestantes de Ale
mania, se mostró dispuesto a contribuir 
con un auxilio pecuniario en favor de 
Enrique I I I , pero quiso que no se le 
nombrara a fin de no indisponerse con el 
emperador y con los católicos. 

Desde entonces fué en aumento la in
fluencia sobre él de su cuñado el conde 
palatino, que al cabo de algunos meses 
le ganó enteramente a favor de sus pla
nes. A fines de febrero de 1590 visitó 
Juan Casimiro al elector sajón enPlauen, 
donde se completó la evolución de la po
lítica sajona, y allí ambos príncipes 
convinieron, vaciando copas, en las ba
ses de una alianza defensiva de todos los 
magnates protestantes del Imperio, cu
yas bases debían ser examinadas desde 
luego por los seis magnates más distin
guidos, a saber, los tres príncipes elec
tores protestantes y los soberanos de 
Brunswick, Mecklenburgo y Hesse. 

Otra resolución demostró que el elec
tor Cristián se apartó completamente 
de la política de su padre; porque mien
tras en los últimos parlamentos (de 1576 
y 1582) habían quedado reducidos a la 
nada las quejas y pretensiones de los 
protestantes por la conducta del elector 
Augusto, Cristián accedió en Plauen a 
renovar en su antigua fuerza las mismas 
quejas, y a no esperar para esto el pró
ximo parlamento, sino presentarlas in
mediatamente al emperador por medio 
de una embajada de los tres príncipes 
electores protestantes. 

Entonces también tomaron los sajo
nes una actitud decisiva enfrente de los 

sucesos franceses, porque mientras des
pués del asesinato de Enrique I I I reno
vó Enrique de Navarra su solicitud de 
auxilio cerca de los príncipes protestan
tes de Alemania, el elector de Sajonia 
en abril de 1590 (poco después de la en
trevista de Plauen) convino con Juan 
Casimiro y el landgrave Guillermo de 
Hesse, en otra, entrevista que tuvieron 
en Cassel, en no limitarse al auxilio pe
cuniario, .sino en extenderlo también al 
auxilio armado, con tal que otros mag
nates alemanes aprontaran contingen
tes de tropa y a condición de que el 
mando en jefe de este cuerpo alemán 
fuese confiado a un príncipe alemán, 
para lo cual se prefería a Cristián de 
Anhalt. 

La embajada de los tres príncipes 
electores protestantes, en la cual tomó 
parte el elector de Brandeburgo, llegó 
en el verano a Praga, y el emperador 
contestó que los protestantes no debían 
esperar de él ningún auxilio. 

Poco después de despedir esta emba
jada se convocó en el mes de septiembre 
de 1590 una reunión de diputaciones de 
los círculos en Francfort, en la cual se 
trató de tomar disposiciones para la ex
pulsión de las tropas extranjeras y en 
particular de las españolas del territo
rio alemán, donde asolaban las comar
cas del Bajo Rin. El círculo más intere
sado, el de Westfalia, no se encontró con 
fuerzas para defenderse contra estas ex
pediciones de rapiña y de conquista, a 
cuyo fin llamó a su auxilio en marzo y 
mayo, conforme prescribía la ley del 
Imperio, a los dos círculos más próxi
mos y luego a los cuatro más inmedia
tos, que tampoco se sintieron con sufi
cientes fuerzas para limpiar el territorio 
patrio de los intrusos extranjeros; de 
suerte que correspondió a la reunión de 
las diputaciones la obligación de adop
tar medidas más eficaces. 

Los diputados protestantes pidieron 
con energía la inmediata reunión de un 
ejército para expulsar a los españoles 
del Imperio; pero esto no ^convenía ni al 
emperador ni a los magnates católicos 
que sabían muy bien la utilidad que te
nía para la causa que ellos defendían el 
hallarse las plazas fuertes del Bajo Rin 
en poder de españoles y el ducado de Ju-
lich también bajo la misma influencia. 
Para impedir la inmediata reunión de 
un ejército y la ejecución consiguiente, 
propuso el emperador conseguir por me
dio de una embajada la evacuación del 
territorio alemán por las potencias beli-
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gerantes sin echar mano a las armas, y 
también la consiguiente indemnización 
de los daños causados. 

A esto se opusieron los protestantes 
porque por experiencia sabían los resul
tados de la mediación del emperador. 
Llevando a su cabeza a Juan Casimiro, 
acusaron a sus contrarios de haber in
fringido la Constitución del Imperio, 
que disponía que en caso de violación 
del territorio imperial correspondía a la 
asamblea de las diputaciones ordenar la 
defensa armada; y como los católicos, 
que formaban la mayoría en esta asam
blea, no aprobaron esta proposición, los 
protestantes furiosos se retiraron de la 
asamblea diciendo que no podían tomar 
parte en sus deliberaciones. 

En otra asamblea anterior de diputa
ciones que se verificó en 1586 habían de
clarado ya los protestantes no conside
rarse obligados por las resoluciones de 
la mayoría, y por lo mismo prefirieron a 
la sazón disolver la asamblea misma. 

Mientras en el transcurso del año 1590 
se exaltaban cada vez más los partidos 
opuestos en el Imperio, los príncipes 
protestantes, según lo convenido en las 
entrevistas de Plañen y de Cassel, se es
forzaron en conseguir la cooperación de 
sus colegas para el auxilio armado a fa
vor de Enrique I V y de la liga protes
tante, y habiendo accedido todos aunque 
después de mostrar diferentes escrúpu
los y contradicciones, el elector de Sajo
nia les invitó en 20 de diciembre de 1590 
a una reunión que debía verificarse a 
fines de enero del año siguiente en 
Torgau. 

En Torgau se presentaron embajado
res de los tres príncipes electores pro
testantes, y además de los príncipes 
brandeburgueses de Ansbach y de Mag-
deburgo y de los tres landgraves de Hes-
se, de Brúnswick-Wolfenbúttel y de 
Mecklenburgo. 

Los embajadores del anciano duque 
ülrico de Mecklenburgo-G-ustrow, lute
rano rígido, presentaron dificultades 
porque Ulrico se mantenía todavía en 
la posición que había ocupado en el año 
1561 en la reunión de príncipes de Naum-
burg, donde no quiso firmar el acta de 
clausura con Juan Federico porque no 
se hallaban en ella expresa y explícita
mente condenados los calvinistas y otros 
heterodoxos. Sus embajadores manifes
taron que su soberano sólo podía entrar 
en una unión en la cual todos profesa
ran la misma religión, y aun así sólo 
podía formar parte de la Liga si ésta no 
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había de causar gastos, es decir, si se 
limitaba a la protección contra las ex-
tralimitaciones eclesiásticas. - >yb, 

Los demás representantes no atendie 
ron a estas dificultades, y por lo mismc 
partieron los enviados mecklenburgue-
ses de Torgau, y los demás que queda
ron se pusieron luego de acuerdo sobre 
una Liga alemana protestante cuya 
constitución debía durar quince años. 

teronynm 
E l rey Enrique I I I de Francia. - Copia de un gra

bado de Jerónimo Wierix (155I-1619J 

sin perjuicio de prolongarse después. Los 
miembros de esta Liga debían proteger
se mutuamente contra todo ataque ile
gal tanto en sus territorios como en sus 
pretensiones territoriales. Este proyecto 
de liga o unión debía ser definitivo des
pués del ingreso de otros magnates pro
testantes. 

También respecto del auxilio que se 
había de prestar al rey de Francia se 
adoptó lo que previamente se había con
venido en las mencionadas entrevistas. 
Se convino en la reunión de un ejército 
alemán bajo el mando de un príncipe 
alemán y, si podía ser, de Cristián de 
Anhalt. Se fijó la cuota de dinero par|i 
cada miembro de la Liga, guardando 
para después de las negociaciones con 
el rey de Francia la fijación de la fuerza 
del ejército y la elección del jefe. 
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Las resoluciones de Torgau, no obs
tante las importantes reservas, eran un 
gran paso hacia adelante: se había con
seguido la unión de los protestantes bajo 
la dirección de Juan Casimiro y Cris
tián I , y esta unión demostraba la co
munidad de sus intereses. 

Poco después de la separación de los 
representantes se presentó Turena como 
embajador de Francia en Dresde. Había 
estado primero en Inglaterra, cuya so
berana le había prometido un cuerpo 
auxiliar y una considerable cantidad de 
dinero para el enganche de tropas ale
manas. Después de Inglaterra había pa
sado por los Países Bajos donde el prín
cipe Mauricio le había prometido 2,000 
hombres, obligándose a encargarse de 
dos meses de sueldo. Llegado que hubo 
a Dresde, se puso de acuerdo con Cris
tián de Anhalt respecto del mando en 
jefe, que Cristián aceptó sin gran vaci
lación. Mayores dificultades ofreció dis
poner el dinero que se necesitaba para 
este cuerpo auxiliar que debía compo
nerse de 8,000 infantes y 6,000 caballos. 

Las cuotas fijadas en Torgau apenas 
hubieran bastado para los enganches y 
el sueldo del primer mes, por cuyo mo
tivo los príncipes firmantes del acta de 
Torgau, lo mismo que Cristián de An
halt y Turena, acudieron a las cortes 
protestantes para obtener nuevos auxi
lios, lo cual resultó bastante difícil, ale
gando unos falta de recursos, otros la 
necesidad de hacer economías y otros su 
temor de mezclarse en la gran política. 
Al fin se reunió una suma suficiente y 
en junio de 1591 se procedió al enganche 
de tropas que fueron revistadas en agos
to cerca de Hochheim. Desde allí atra
vesaron el Bin y por la Lorena entraron 
en Francia, donde pasaron una vida de 
privaciones sin conquistar siquiera lau
reles, pues Enrique I V apenas les satis
fizo algún sueldo y las licenció en el mes 
de julio de 1592, a los tres meses de ha
ber entrado en Francia, dándoles por 
sus atrasos de sueldo pagarés que nunca 
se realizaron. 

Peor suerte tuvo la otra resolución de 
la reunión de Torgau. 

En agosto de 1591, cuando se puso en 
marcha el cuerpo auxiliar protestante, 
habían declarado su ingreso en la unión, 
no solamente todos los príncipes repre
sentados en la reunión de Torgau, ex
cepto los de Mecklenburgo y de Brúns-
vick-Wolfenbúttel, sino también muchos 
otros magnates, entre ellos los duques 
de Sajonia, de Brúnswick y de Dos Puen

tes y de Baden-Durlach; de suerte que el 
elector Cristián que dirigía las negocia
ciones no esperaba más que las declara
ciones de ingreso de Neuburg, de Wur-
tembergy del duque de Brúnswick-Wol-
fenbúttel para proceder a la formación 
definitiva de la unión o Liga, sin hacer 
más caso del testarudo duque de Mec
klenburgo. Pero justamente los tres úl
timos mostraron poca afición a ingresar 
en la unión, principalmente por moti
vos religiosos, tanto que el elector Cris
tián se lamentaba con Juan Casimiro-
diciéndole que se convencía de que se
mejante unión no se realizaría jamás a 
no ser que los protestantes se vieran im
pulsados por la mayor necesidad. 

Acaso el tiempo hubiera acallado sus. 
escrúpulos, pero la desgracia quiso que-
cuando la formación de la unión protes
tante alemana parecía una empresa via
ble, cuando el ejército de la Alemania, 
protestante entraba en Francia, ocurrie
ran algunas muertes que evidenciaron 
que todo el auge que había tomado el 
partido protestante dependía únicamen
te de dos personas. 

CAPITULO V I I 

N U E V A D I V I S I Ó N E N T R E L O S P R O 
T E S T A N T E S 

El 25 de septiembre (5 de octubre) de-
1591 murió el príncipe elector Cristián 
de Sajonia, a la edad de treinta y un años. 

Su muerte fué una gran pérdida para 
el partido de la unión cuya alma había, 
sido juntamente con Juan Casimiro des
de que se había decidido a formar parte 
de este partido. También para la Sajo
nia fué funesta su muerte porque la tu
tela del príncipe heredero Cristián (II),. 
que entonces contaba ocho años de edad, 
y de sus hermanitos menores, correspon
dió con la regencia a la otra rama sajona, 
y en particular al duque Federico G-ui
llermo, después fundador de la rama de-
Sajonia-Altenburgo, por ser su agnado 
más próximo. El difunto elector, a fin 
de reducir algo la influencia del regente 
y tutor, que era luterano rígido, había 
nombrado cotutor al príncipe elector 
de Brandeburgo, abuelo materno del 
príncipe heredero sajón; pero no logró-
su objeto porque los dos tutores convi
nieron en que el duque Federico G-uiller
mo gobernaría solo y en que únicamen
te en casos importantes se pondría de 
acuerdo con el príncipe elector de Bran
deburgo. 
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Esto dio lugar a una nueva demostra

ción de la desgracia del principio Cujus 
regio ejus religio. No hay que decir que 
todos los elementos luteranos rígidos y 

a quienes el brazo fuerte de Crell había 
apartado del gobierno y oprimido se 
transformaron de repente de partido á& 
oposición en partido de gobierno j exci-

E l canciller Nicolás Krell.—Facsímile de un grabado anónimo de la época 

conservadores que guardaban rencor al 
difunto elector y a su canciller omnipo
tente por su actitud religiosa y política 
exterior recibieron con gran alegría "1 
nuevo regente porque veían llegado el 
día de la venganza. Todos los magnates 

taron al regente a acabar ^adicalmenter 
con la influencia de Crell, y así se hizo. 
Toda I» política interior y exterior del 
electorado de Sajonia fué arreglada otra 
vez sobre los principios del príncipe elec
tor Augusto. 



444 H I S T O R I A U N I V E R S A L 

La primera víctima de este súbito 
cambio fué el mismo canciller Crell, a 
quien el nuevo regente, cediendo a las 
instancias de la nobleza territorial, man
dó prender repentinamente en octubre 
de 1591, el día antes de las exequias so
lemnes del difunto elector, y se le formó 
causa, volviendo a ocupar su lugar el 
canciller anterior, Pfóifer. 

Todos los eclesiásticos expulsados por 
Crell, como Policarpo Léyser, Egidio 
Hunnius, Martín Mirus, Jorge Mylius y 
otros, volvieron a ocupar sus antiguos 
puestos, mientras los empleados del cor
to período anterior, como los predicado
res de palacio Salmuth y Steinbacb, el 
superintendente Pierio en "Wittenberg y 
Gundermann en Léipzig, fueron trata
dos de la manera más inicua, y muchos 
de ellos además de ser destituidos fue
ron presos y encausados. Así pasó la 
vida en súbitos cambios de los teólogos 
aferrados en sus convicciones. No hay 
que decir que la fórmula de concordia 
fué elevada otra vez a la altura de antes. 

Se dispuso una visita general de igle
sias y se redactaron un gran número de 
artículos basados en aquel canon del lu-
teranismo condenando la doctrina calvi
nista. Todos los funcionarios eclesiásti
cos y laicos debían firmar aquellos ar
tículos, y los que rehusaron hacerlo 
fueron destituidos y expulsados del país. 
A pesar de la instrucción que recomen
daba proceder benévolamente y probar 
primero los procedimientos de persua
sión, se procedió con un rigor nunca vis
to, con ensañamiento exacerbado «con
tra la maldita ponzoña calvinista.» En 
Léipzig hasta se registró la bola metá
lica del campanario de San Nicolás para 
ver si había allí encerrados escritos cal
vinistas. El populacho luterano aprove
chó todas las ocasiones para cometer 
excesos salvajes contra todo lo que era 
calvinista. 

Con el cambio eclesiástico se efectuó 
también el político. El regente, acce
diendo al deseo de los estamentos, sus
pendió todas sus relaciones con el Pala-
tinado, procurando, por el contrario, 
entablar otra vez relaciones amistosas 
con los magnates católicos del Imperio 
y con la casa imperial. El antiguo pa
triotismo sajón a favor del Imperio y el 
luteranismo ortodoxo florecieron nueva
mente de la noche a la mañana en el 
electorado de Sajonia. 

La muerte del regente ocurrida en 
1601 no modificó en nada la actitud del 
país porque el nuevo elector Cristián I I , 

que empuñó el gobierno, siguió el mismo 
rumbo que el regente. Su primer acto 
de gobierno fué hacer cortar la cabeza 
al canciller Crell que llevaba diez años 
de padecimientos en lóbrego calabozo 
como un criminal vulgar, y a quien du
rante aquel tiempo se había formado-
proceso seguido de la manera más indig
na. Cuando en la plaza del mercado de 
Dresde cayó su cabeza a la vista de la 
princesa electora Sofía, gritó el verdugo: 
«Este es un golpe calvinista; que sus 
compañeros del infierno tengan cuida
do, porque aquí no se tiene considera
ción con nadie.» 

Este asesinato jurídico selló la sepa
ración entre la política sajona y la del 
Palatinado. 

El ejemplo del electorado de Sajonia, 
brillante adalid del luteranismo, fué se
guido, como otras veces, por un gran 
número de magnates protestantes. El 
elector de Brandeburgo y otros que ha
bían desplegado mucho celo por la for
mación de la unión protestante recono
cieron la inutilidad de sus esfuerzos y 
retiraron su concurso a la obra. Sólo 
Juan Casimiro continuó todavía traba
jando en favor de la idea, y no perdió 
la esperanza hasta que vió que se sepa
raban de la empresa el landgrave G-ui-
llermo de Hesse y el marqués Jorge Fe
derico de Badén. Dominado por el senti
miento de no haber podido cumplir la 
misión de su vida, murió el 16 de enero 
de 1592. 

Con él perdió el partido protestante 
su verdadera fuerza creadora e impulsi
va. Este partido habría podido realizar 
grandes cosas si se hubiera dejado guiar 
sin resistencia por Juan Casimiro, unien
do todas sus fuerzas para realizar las 
ideas del jefe. La timidez, los escrúpu
los, la envidia y la rivalidad habían im
pedido que se siguiera de común acuer
do y con energía el consejo inteligente 
del más capaz, ya que éste no podía 
realizar sus planes por sí solo con sus 
medios insuficientes. Cuando sus cole
gas se mostraban reacios o vacilantes 
para poner a disposición del más inte
ligente sus fuerzas, Juan Casimiro no 
pudo mostrar su heroísmo con brillan
tes hechos. Los soberanos alemanes de 
aquel tiempo no carecían de inteligencia 
ni de resolución, sino de poder y de me
dios, y así sucedió también a Juan Casi
miro, animado de las mejores intencio
nes protestantes y patrióticas, hombre 
previsor y de una amplitud de miras 
que le da cierto color de proyectista y 
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<ie aventurero. Bien merece figurar en 
su epitafio su lema consolador: I n mag-
nis voluisse multum est. 

Los católicos, al saber la muerte de 
sus enemigos el conde palatino y el elec
tor de Sajonia, mostraron su alegría. 
Hacía muchos años que estaban miran
do a los protestantes casi con tanto te
mor como éstos los miraron a ellos. 

La creciente rudeza, sus exigencias 
cada vez más apremiantes, la frecuente 
llegada de embajadores extranjeros a las 
«ortes de los magnates protestantes, da
ban a conocer con toda evidencia a los 
•católicos que sus adversarios se habían 
puesto en relaciones con otros protes 
tantes tanto dentro del Imperio como 
fuera y que estaba formándose una liga 
protestante. Este temor se aumentó por 
que reinaban también en las filas católi 
cas la envidia y la discordia que impê  
dían reunir a sus partidarios para tomar 
resoluciones comunes. La tentativa del 
duque Guillermo de Baviera para ensan 
char la liga de Landsberg hasta formar 
una vasta unión romano-católica fracasó 
completamente. 

A la noticia de la muerte de Juan Ca
simiro el obispo de Estrasburgo Juan es
cribió al duque Guilltrmo: «Esta muerte 
será tal vez un obstáculo para el propó
sito amenazador de los protestantes, o 
por lo menos se retardará su ejecución. 
No podemos dar bastantes gracias a la 
Providencia por haber apartado de nos
otros eon su divina omnipotencia tanto 
mal para la conservación de la gloria de 
Dios y de la fe.» 

En medio de esta desgracia fué aún 
•una suerte que el fallecimiento de Juan 
'Casimiro no transformara también el 
Palatinado en el concepto político; pues 
el joven heredero de este país, que poco 
después de la muerte de su tutor llegó 
con los diez y ocho años a su mayor 
edad, y que de consiguiente empuñó per
sonalmente las riendas del gobierno, no 
tenía nada del espíritu rígidamente lu
terano de su padre. El tío había procu
rado inculcarle sus principios religiosos 
y sus ideas políticas: pero desgraciada
mente el joven elector carecía de energía 
física y moral. 

Las virtudes de Federico IV eran las 
de la debilidad, y, como sucede con fre
cuencia en los caracteres débiles, estas 
virtudes se trocaban súbitamente en las 
cualidades opuestas. A pesar de su be
nevolencia y dulzura se dejó dominar 
muchas veces por la ira; admitió fácil
mente buenos consejos y censuras funda

das, pero en medio de esto hacía brusca 
oposición y respondía a los que le daban 
consejos con insolente altanería. Su be
nevolencia se cambiaba con mucha faci
lidad en dureza injusta, y tan pronto se 
mostraba complaciente y condescendien
te como terco y obstinado. 

En sus actos públicos tampoco se ob
servaba constancia de propósito ni per
severancia en la ejecución. Después de 
aótivar una operación durante algún 
tiempo con mucho afán, se enfadaba 
cuando no le salía bien. Tampoco pudo 
negar la sangre bastante ligera que co
rría por sus venas, pues le gustaban más 
los goces materiales que los deberes del 
soberano. La caza y los torneos, los ban
quetes y el vino, las fiestas y largos via
jes le agradaban, y en eljos se fundaba su 
instrucción, que no era muy profunda. 
La vida en su corte de Heidelberg era bri
llante; en 1599 se componía aquella corDfe 
casi de setecientas personas y en ella 
se derrochaban las rentas del país, su
biendo además en proporción las deudas. 
Esta vida de placeres arruinó rápida
mente su cuerpo, y antes de haber cum
plido treinta años de edad la parálisis 
había invadido la mitad inferior de su 
cuerpo desde la cintura abajo, pero no 
por esto dejó su pasión a la bebida. 

Abandonó el gobierno a sus conseje
ros, y fué gran fortuna para la causa de 
los protestantes que entre estos conseje
ros hubiera muchos que habían salido de 
la escuela de Juan Casimiro y que con
tinuaron gobernando en su sentido, so
bre todo en los asuntos extranjeros. Eran 
hombres honrados, celosos, inteligentes 
y prudentes, aunque algo pesados y len
tos, y estaban muy distantes de tener la 
iniciativa política creadora de su sobe
rano anterior, del cual tampoco tenían 
la temeridad ni la osadía. Esto dió a la 
política de Heidelberg un carácter de 
reservada que no excitaba la actividad 
de sus partidarios, sino que esperaba 
que recibieran el impulso de fuera. 

Además de este carácter mesurado de 
las personas principales contribuyó a 
paralizar la política del Palatinado en 
los primeros años la contienda perjudi
cial por la tutela, pues el hermano del 
abuelo de Federico IV, el conde palatino 
Reinhard de Simmern, de religión lute
rana, pretendió ser tutor del joven al 
morir su padre, para desterrar otra vez 
del país el calvinismo, y fundó su pre
tensión en dos bulas del emperador Se
gismundo, según las cuales Federico I V 
no debía ser declarado mayor de edad 
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hasta los veinticinco años, mientras la 
Bula de Oro fijaba su mayoría en los diez 
y ocho cumplidos. 

Con esto sólo consiguió que el empe
rador Rodulfo tardara hasta el año 1594 
en dar al nuevo elector la investidura, 
lo que le impidió tomar una actitud de
cidida enfrente del emperador. 

Así el partido protestante quedó otra 
vez dividido, agrupándose alrededor los 
unos del elemento luterano y los otros 
del calvinista como alrededor de dos po
los opuestos. Con esto desaparecieron 
también los esfuerzos en sentido unio
nista y el acuerdo de aliarse con poten
cias extranjeras, sobre todo desde que el 
rey de Francia se hizo católico. 

G-ran suerte fué para los protestantes 
alemanes que en diciembre de 1592 mu
riera el duque de Parma, con lo cual se 
perjudicó mucho la causa de España en 
|ps Países Bajos y por lo pronto se ale
jaron los peligros exteriores, si bien que
daron todavía los mayores peligros que 
para la causa protestante estaban en el 
propio país. 

CAPITULO V I I I 

E L ASUNTO D B E S T R A S B U R G O 

Al decidirse la cuestión de Colonia a 
favor del catolicismo se encendió en Es
trasburgo una nueva contienda violenta. 
Ambos asuntos estaban estrechamente 
relacionados entre sí, porque los canóni
gos de Colonia del partido de G-ebhardo 
que habían sido excomulgados, Solms, 
Winneburg y Saint-Wittgenstein, lo 
mismo que el arzobispo destituido, po
seían canonjías en la catedral de Estras
burgo, y al verse rechazados en la de 
Colonia habíanse retirado a la de Es
trasburgo. Sin hacer caso de que tam
bién habían perdido sus prebendas en 
esta última catedral, se apoderaron de 
las casas y establecimientos de la igle
sia, protestaron contra la jurisdicción 
del Papa y apelaron al emperador y al 
Imperio, poniéndose de su lado también 
la municipalidad protestante de Estras
burgo. 

El emperador tomó partido a favor de 
los canónigos católicos, pero no se atre
vió a proceder tampoco de una manera 
enérgica ni a declarar fuera de la ley a 
los excomulgados, como lo pidió entre 
otros el duque G-uillermo de Baviera. El 
emperador se-limitó a exhortaciones y 
amenazas que no produjeron ningún 
efecto en los canónigos protestantes. 

Cuando en el transcurso de los años 
que siguieron quedaron vacantes algu
nas canonjías por la muerte de sus titu
lares, se organizaron para las nuevas 
elecciones los partidos opuestos según la 
religión de cada uno, y era de prever 
que al morir el obispo Juan resultarían 
una elección doble y un estado cismático 
como el que había ocurrido en Colonia. 

En efecto, pocos meses después de la 
muerte de Juan Casimiro murió el obis
po de Estrasburgo repentinamente de 
una apoplejía, y los miembros protes
tantes del cabildo, que eran la mayoría, 
después de haber invitado a sus colegas 
católicos a tomar parte en la elección, 
no tardaron en proponer a uno de los 
suyos para la silla vacante con el aplau
so de la municipalidad y de los vecinos. 
Su candidato era el príncipe Juan Jorge, 
de edad de quince años, uno de los hijos 
menores del administrador Juan Jorge 
del arzobispado de Magdeburgo, al cual 
habían elegido ya cuatro años antes 
miembro del cabildo. 

Resultó, pues, que la familia de la cual 
un miembro había sido excluido en 1582 
del parlamento, y en 1588 de la visita de 
la alta cámara de justicia, se vió com
prometida también en este asunto, que 
llegó a ser de trascendental importancia 
para todo el Imperio. 

Los canónigos católicos, sin embargo, 
para no permitir este triunfo a sus con
trarios, se reunieron una semana des
pués de la elección de Zábern para elegir 
a su vez el nuevo obispo, resultando ele
gido el cardenal Carlos de Lorena, hijo 
de Carlos I I , duque de Lorena, que des
de 1578 era ya obispo de Metz, y que 
también desde algunos años, a conse
cuencia de una elección hecha por los 
canónigos católicos, disfrutaba una pre
benda en la catedral de Estrasburgo. 

Poco antes, en 1590, se habían negado 
los canónigos a elegir al mismo príncipe 
coadjutor del obispado, a fin de no pre
sentar por sucesor del obispo a un indi
viduo del cual no se sabía de una manera 
indudable si era miembro del Imperio, y 
cuyo parentesco con una familia sobera
na vecina y poderosa les hacía temer por 
la libertad e independencia del cabildo. 
Por otra parte, temieron también, al po
ner el obispado en manos de un príncipe 
de Lorena, comprometerlo en las luchas 
del Occidente de Europa. Pero al reunir
se los canónigos católicos en Zábern, se 
presentó el día de la elección en la mis
ma ciudad el cardenal a la cabeza de una 
sección de tropa lorenesa, y en estas cir-
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cunstancias se efectuó su elección para 
la silla episcopal. 

Con esto quedó planteada la cuestión 
de si el territorio eclesiástico más impor
tante en el Alto Ein había de reconocer 
por soberano al Papa o había de pasar 
a manos de un protestante, y si al mis
mo tiempo se daría a la liga francesa, 
con la cual estaba aliada la casa de Lo-
rena, la ocasión de mezclarse en los 
asuntos de Alemania, y una ventaja con
siderable en su lucha contra el rey En
rique 1Y, que entonces continuaba toda
vía siendo protestante. 

La situación era entonces mucho más 
favorable para el protestantismo que lo 
había sido poco antes en Colonia, donde 
G-ebhardo había sido elegido arzobispo 
siendo católico y después se había pasa
do a la nueva doctrina religiosa, mien
tras que el príncipe Juan Jorge era ya 
protestante al ser elegido obispo de Es
trasburgo. 

El conflicto de G-ebhardo con la dispo
sición relativa a la reserva eclesiástica 
había sido innegable; el caso de Estras
burgo era distinto. Sin embargo, en vis
ta del estado de los ánimos en ambos 
partidos opuestos, nadie preguntaba por 
el mayor derecho, sino por el mayor po
der de los pretendientes. Así, pues, pa
recía que como en Colonia se había de 
apelar a las armas para decidir el con
flicto. 

La ciudad de Estrasburgo estaba a fa
vor del príncipe brandebnrgnés Juan 
Jorge; y cuando un heraldo lorenés se 
presentó con la proclama impresa en la 
cual el cardenal anunciaba su toma de 
posesión del obispado, la municipalidad 
no permitió que fijara la proclama en 
las puertas de la ciudad y dijo al mensa
jero que la fijara en la horca, donde ha
bía sitio suficiente. 

Los municipales de Estrasburgo dis
ponían de un pequeño cuerpo armado 
que pusieron a disposición del brande-
burgués, a cuyo servicio se hallaba tam
bién dispuesto un número de tropas del 
marqués de Brandeburgo-Ansbach. Con 
estas fuerzas el obispo brandeburgués 
tomó posesión de cierto número de pla
zas fuertes del obispado que se hallaban 
en manos de sus contrarios. 

A los magnates protestantes de Ale
mania se ofrecía entonces una brillante 
ocasión para tomar el desquite de la de
rrota que había sufrido su partido poco 
antes en el Bajo Rin. Para aprovechar 
esta ocasión habría sido menester que 
abrazaran con doble energía la causa de 

su correligionario el nuevo obispo, tanto 
más cuanto que se hallaban en la alter
nativa de ganar una posición importan
tísima en la comarca renana, o de con
sentir que esta posición cayera en manos 
de los católicos o bajo la influencia de la 
liga y de España. 

Pero, como otras veces, los motivos 
más miserables impidieron a aquellos 
magnates protestantes elevarse a la al
tura de su misión. La Sajonia electoral, 
que navegaba otra vez en la ancha co
rriente de su patriotismo imperial, no se 
atrevió a excitar el descontento del em
perador y de los católicos; el electorado 
del Palatinado había perdido su inicia
tiva desde la muerte de Juan Casimiro, 
y el duque de Wurtemberg no quiso mez
clarse en un asunto en el cual figuraba 
el calvinismo. A l elector de Brandebur-
go correspondía más que a nadie presen
tarse en defensa de su nieto; pero Juan 
Jorge no quiso exponerse a la acusación 
de haber contribuido a la desorganiza
ción del Imperio para fomentar y favo
recer la ventaja de su familia. 

De esta manera dejaron abandonado 
al joven obispo sus correligionarios ale
manes. Sólo el príncipe Cristián de An-
halt acudió a su auxilio; despedido por 
el rey Enrique IV, de regreso a su país 
pasó por el territorio de Estrasburgo; se 
presentó con unos 200 a 800 caballos al 
administrador del obispado y se encargó 
del mando de sus fuerzas, que llegaban 
aproximadamente a 8,000 hombres. 

El rival católico del nuevo obispo bus
có también en vano quien le auxiliara, 
porque los miembros católicos tampoco 
querían aumentar el combustible, y las 
tropas del duque de Lorena se vieron 
detenidas y vencidas por los franceses 
mandados por Turena, El emperador 
Rodulfo continuó como antes su conduc
ta irresoluta. A l principio se había pues
to del lado de los canónigos católicos, 
pero luego tuvo escrúpulos de contribuir 
a que aquel obispado importante cayera 
en poder de un extranjero, con lo cual 
enredaría estos territorios renanos en 
las luchas francesas; también temió por 
los intereses de su casa que un príncipe 
lorenés consiguiera la posición influyen
te del obispado de Estrasburgo, y por 
otro lado receló que dando una protec
ción declarada a los católicos perdería el 
apoyo de los protestantes en la guerra 
contra los turcos que acababa de estallar 
de nuevo. 

De esta manera renunció a pronunciar 
por su autoridad imperial la sentencia 
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definitiva y prefirió la mediación. Orde
nó, bajo pena de ser puesto el desobe
diente fuera de ley, que se estableciese 
una tregua; nombró una comisión com
puesta de igual número de príncipes ca
tólicos y de protestantes con encargo de 
zanjar la cuestión amistosamente, y que 
hasta entonces se encargara dicha comi
sión de la administración del obispado. 

TOMO XXIII 

Esta comisión fué precedida por otra 
secundaria que consiguió en febrero de 
1593 establecer entre los dos pretendien
tes una tregua, declarando ambos que 
depondrían las armas y que se somete
rían a la decisión de la comisión impe
rial superior. También se declararon dis
puestos, tan pronto como se hubiese lle
gado a un acuerdo respecto de las ren-

29 
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tas, a entregar interinamente a la citada 
comisión los territorios del obispado que 
cada uno tenía ocupados. La comisión 
quedó encargada del secuestro de estos 
territorios, lo cual disgustó bastante a 
los ultramontanos más apasionados, so
bre todo al duque Guillermo de Baviera, 
que se negó a garantizar la observancia 
del arreglo por parte del lorenés, pidien
do por el contrario que el emperador le 
reconociera como obispo legítimo, por
que los protestantes sólo se proponían 
en este asunto lograr la libertad religio
sa a que desde tanto tiempo aspiraban, 
mientras que él, celoso defensor de la 
verdad católica, había desaconsejado 
siempre lo que podía ser perjudicial a la 
religión. 

Por este motivo, dijo, protestaba tam
bién contra el convenio de Estrasburgo 
que permitía a los protestantes, aunque 
sólo interinamente, la posesión de bienes 
de la Iglesia y la libertad de su culto. 
Dijo además que causaría un efecto muy 
extraño que él, que tan grandes sacrifi
cios había hecho en la guerra de Colo
nia, aprobara a la sazón libremente este 
convenio. 

El papa Clemente V I I aprobó en un 
todo la conducta del duque de Baviera, 
diciendo que aquel «convenio inicuo 
abría a los herejes el camino para des
truir la santa religión en todo el Im
perio.» 

El Papa excitó al duque para que 
le facilitara los medios de salvar a la 
Iglesia de las pretensiones violentas de 
los príncipes brandeburgueses, que se 
atreverían a poner en peligro a toda la 
Alemania si se les permitiese apoderar
se de bienes ajenos tan lejos de su terri
torio. % 

Cuando se reunió la comisión princi
pal, se estrellaron las deliberaciones des
de un principio contra estas dificultades 
y los dos obispos siguieron como antes 
uno enfrente del otro con las armas pre 

CAPITULO I X 

E L P A R L A M E N T O D E R A T I S B O N A D E 1594 

La contienda por la reserva eclesiás
tica había recorrido ya tres fases, ha
biendo quedado hasta entonces siempre 
localizada. La habían motivado los ar
zobispados de Magdeburgo y de Colonia 
y el obispado de Estrasburgo, y sólo en 
Colonia habían conseguido los católicos 
un triunfo decidido; pero a la sazón se 

acercaba la época de que los católicos no 
se contentaran con empresas aisladas y 
se preparasen a abrir la lucha en toda la 
línea, dirigiendo su ataque en general 
contra los poseedores protestantes de 
obispados. En esto estribó la importan
cia del parlamento de 1694. 

Habían transcurrido un año tras otro 
sin que el emperador Rodulfo se hubiera 
podido decidir a convocar un nuevo par
lamento, a pesar de exigirlo con urgen
cia las circunstancias interiores del Im
perio, porque, por otra parte, era de 
temer que reunido todo el Imperio se 
exacerbasen los contrastes en vez de 
zanjarse. Si al fin Rodulfo consintió en 
convocar el parlamento, no fué por los 
desórdenes interiores del Imperio, sino, 
como en 1582, por el aprieto en que le 
ponían los turcos a él y a sus Estados 
hereditarios. 

La contribución para la guerra contra 
los turcos, concedida por los magnates 
del Imperio por cinco años, terminó en 
el año 1587, quedando lo mismo que an
tes el peligro, pues los turcos, a pesar de 
la tregua firmada en 1574 y prolongada 
después diferentes veces, la última vez 
por ocho años en 1591, emprendieron 
continuamente nuevas invasiones de con
quista y rapiña en los territorios de los 
Habsburgos, sobre todo desde que en el 
año 1590 se había hecho la paz entre la 
Sublime Puerta y Persia y desde que ha
bía sido nombrado gran visir del impe
rio turco el albanés Sinán, el enemigo 
más furibundo y fanático de los cris
tianos. 

Hassán, bajá de Bosnia, emprendió 
también invasiones que parecían prelu
dios de una nueva guerra con Turquía. 
El rompimiento se esperaba ya en otoño 
de 1592 cuando por orden del emperador 
en las ciudades austríacas se echaban 
cada mañana a vuelo las campanas para 
recordar a los habitantes que debían re
zar para apartar el peligro de los turcos. 
El lastimoso estado de la Hacienda obli
gaba al emperador a valerse del auxilio 
ajeno para presentar en las fronteras 
fuerzas suficientes, adquirir el material 
de guerra necesario y poner las fortale
zas en estado de defensa. 

Dirigióse a este fin al Papa, a España 
y a los Estados de Italia, y también a 
algunos círculos del Imperio, que se 
mostraron poco inclinados a conceder 
una contribución bajo el pretexto de ser 
contraria a la tradición del Imperio y 
de no garantizarse un reparto igual de 
la carga. No obstante, el emperador. 
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cuando a pesar de sus esfuerzos para con
servar la paz el sultán Amurates I I I le 
declaró la guerra en el verano de 1593 a 
instancias de Sinán, se vió precisado a 
reunir el parlamento en Ratisbona y le 
convocó en 10 de enero de 1594 (estilo 
nuevo) para el 7 (17) de abril. En esta 
convocación se presentó en primer lu
gar el peligro de la invasión de los tur
cos, pintándolo en términos muy deta
llados. 

Se referían los triunfos que el sultán 
había obtenido; se decía que para una 
campaña mucho más formidable que se 
proponía emprender en la primavera si
guiente había llamado a las armas hues
tes mucho más numerosas de Europa y 
Asia, además de una multitud espantosa 
de tártaros salvajes, con lo cual no sola
mente se lisonjeaba de someter a su yugo 
bestial los territorios húngaros ya es
quilmados y los limítrofes del Austria, 
sino también apoderarse de Viena, la ca
pital austríaca, a la cual el bajá Sinán 
llamaba con razón la puerta de Alema
nia, para después penetrar en el corazón 
de Alemania misma y exterminar a san
gre y fuego toda la cristiandad. Este 
llamamiento tenía por objeto reanimar 
el antiguo terror del Occidente ante los 
turcos y excitar a todo el mundo a unir
se y hacer los sacrificios posibles para 
defenderse contra el enemigo mortal del 
cristianismo. 

Ninguna palabra decía la convocato
ria de que el parlamento pondría térmi
no en el terreno religioso a los atrope
llos de que los protestantes tenían que 
quejarse y se habían quejado. Este silen
cio, y el corto plazo concedido desde la 
convocatoria hasta la reunión del parla
mento, que no permitía a los protestan
tes ponerse previamente de acuerdo, de
bía despertar forzosamente las mayores 
sospechas y obligar a los protestantes a 
estar alerta y a unirse a fin de presentar
se en la asamblea compactos y decididos 
a defender sus intereses. 

El gobierno del Palatinado electoral, 
esta vez, como en la convocación de 
otros parlamentos anteriores, se hallaba 
convencido de que tenía la misión de 
unir a sus correligionarios para presen
tar sus quejas y de no conceder ninguna 
contribución para la guerra turca sin 
que aquéllas se remediaran y se aten
dieran sus pretensiones. Sucedió, sin em
bargo, que la mayor parte de los mag
nates protestantes se hallaban tan pene
trados del peligro que amenazaba a toda 
la cristiandad que no tuvieron valor 

para desatender la voz de auxilio del 
emperador empeñándose en mantener 
sus pretensiones, y exponerse a la acu
sación de haber consentido que el ene
migo de la cristiandad tocara al Im
perio. 

Por otra parte, la Sajonia electoral 
y sus parciales jamás se habrían decidi
do a realizar un plan ideado por el Pa
latinado electoral. Resultó, pues, que la 
reunión convocada a propuesta del elec-

Juan Jorge, elector de Bran deburgo.—Medallón 
esmaltado y adornado con piedras preciosas, 
de 1597. Tamaño del original. Real Monetario 
de Berlín. 

tor Federico en una entrevista previa 
que se celebró en Espira, reunión que 
tuvo efecto en el mes de mayo en Heil-
bronn, fué escasamente concurrida. Se 
presentaron en ella, además del citado 
elector Federico, el conde palatino Juan 
de Dos Puentes, el duque Federico de 
Wurtemberg, los marqueses Jorge Fe
derico de Brandeburgo-Ansbach y Er
nesto Federico de Baden-Durlach, éstos 
personalmente, y además embajadores 
del administrador de Magdeburgo; pero 
aun entre estos pocos no hubo ni acuer
do ni decisión, y sobre todo el duque lu
terano de Wurtemberg no mostró nin
gún deseo de reforzar con su apoyo el 
propósito del soberano calvinista del Pa
latinado ni de secundar sus quejas en el 
parlamento. 

Las resoluciones que se adoptaron en 
la reunión de Heilbronn tuvieron sólo 
un carácter preparatorio y muy general, 
conviniéndose en que era necesario con-
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servar la buena amistad y correspon
dencia y fundar una unión salvadora del 
país; que al abrirse el parlamento se 
presentaran al emperador las quejas y 
que se pusieran todos de acuerdo con los 
demás magnates correligionarios. Es de
cir, que el partido protestante dejó esca
par otra vez una magnífica ocasión para 
velar por sus intereses, presentándose 
sus individuos desunidos y sin un pro
grama común en el parlamento. 

Antes de la apertura de éste se babía 
de decidir una cuestión más importante 
para la situación pública del Imperio 
que todo cuanto podía resolverse en el 
seno de la citada asamblea. Esta cues
tión era si el administrador de Magde-
burgo debía tener voz y voto en el par
lamento después de habérselo negado en 
1582, y si, resuelta esta cuestión, que
daba decidida también respecto de los 
demás administradores protestantes de 
obispados. 

El emperador rehuyó otra vez toda 
decisión clara, y dominado por su irre
solución y timidez, prefería no invitar 
al parlamento a los administradores 
protestantes, y sólo invitó a los cabil
dos, si bien éstos eran en parte protes
tantes o, como el de Magdeburgo, lo 
eran en su totalidad. 

Contra esta disposición evasiva se le
vantaron y protestaron ante el empera
dor en Praga el administrador Joaquín 
Federico de Magdeburgo, el de Bremen 
y Lubeck y el duque Juan Adolfo de 
Holstein-Gottorp, los cuales enviaron a 
Ratisbona sus representantes con los • 
poderes necesarios. «Si he de contribuir 
de obra, escribió Joaquín Federico al 
emperador, es justo que también contri
buya con mi consejo y mi voto.» El so
berano del Palatinado reunió en Ratis
bona, conforme al acuerdo tomado en 
Heilbronn, a sus correligionarios para 
que se pusieran de acuerdo respecto de 
sus quejas antes de la apertura de las 
sesiones, cuyo acto había sido aplazado 
para el 1.° de mayo (estilo nuevo) a cau
sa de la tardanza del emperador. 

La primera de las quejas era la exclu
sión de los obispos protestantes del par
lamento, y todos los presentes convinie
ron en que no debía entrarse en ninguna 
discusión sobre el auxilio contra los tur
cos mientras no se concediera a los men
cionados administradores voz y voto. El 
elector de Sajonia y el conde palatino de 
Neuburg no tomaron parte en estas re
uniones. Se abstuvieron de votar las ciu
dades independientes porque habían 

comparecido al principio pocas, y el 
elector de Sajonia distrajo casi de-estas 
reuniones preliminares al duque de Wur-
temberg. 

Cuando los enviados del administra
dor de Magdeburgo presentaron sus po
deres en la cancillería de Maguncia, no 
fueron admitidos; tampoco lo fueron los 
representantes de otros administradores 
y se les dijo que sólo habían sido invita
dos los cabildos. No obstante, los repre
sentantes del elector de Maguncia se 
ofrecieron a solicitar del emperador que 
decidiera la cuestión. 

Este compromiso disgustó mucho a 
Rodulfo, que poco antes había hecho su 
brillante entrada en Regensburgo y que 
necesitaba el auxilio de ambos partidos. 
Era de temer que si disgustara a los 
protestantes le negaran su apoyo, y si 
los complacía se lo negaran los católi
cos. No había que pensar en abrir el par
lamento mientras los magnates protes
tantes le hicieran una oposición de prin
cipios. 

En esta situación negoció tan pronto 
hacia un lado como hacia otro. Solicitó 
la intervención de los príncipes electo
res eclesiásticos para que indujeran a 
sus partidarios católicos a ser condes
cendientes; pero los príncipes se nega
ron a dar semejante consejo, princi
palmente el elector arzobispo Ernesto de 
Colonia, que debiendo su dignidad de 
arzobispo a la reserva eclesiástica, se 
oponía a toda concesión. De su dictamen 
fueron también el elector de Tréveris y 
la mayoría de los miembros católicos del' 
colegio de príncipes. Ernesto dijo que 
había jurado la paz religiosa; que por lo 
mismo no podía apartarse de su jura
mento, y que la concesión a favor del 
administrador de Magdeburgo sería fal
tar a él. 

Entonces el emperador se dirigió al 
administrador de Magdeburgo suplicán
dole que renunciara por esta vez en su 
obsequio a su asiento y voto en el parla
mento; pero los representantes de aquel 
administrador se negaron a la renuncia 
que se les proponía. El emperador, apo
yado por el elector de Sajonia, trató des
pués de inducir a los embajadores del 
elector de Brandeburgo a que disuadie
sen a los representantes de Magdeburgo 
de su propósito y contribuyesen a evitar 
«el gran peligro que amenazaba a la 
cristiandad,» a lo cual contestaron los 
brandeburgueses que tenían orden ex
presa de ponerse de parte de Magde
burgo. 
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En vista de estas dificultades el em

perador y el elector de Sajonia rogaron 
a los representantes del elector de Bran-
debargo que indujeran a los de Magda-
burgo a limitarse a dejar una protesta 
en la cancillería para salvar el derecho 
de su soberano sin presentarse al parla
mento; pero los de Magdeburgo tampoco 
quisieron acceder, y dijeron que no se 
trataba solamente de conceder voz y 
voto en el parlamento al administrador 
de Magdeburgo, sino también de conce
derlos a los demás dueños de territorios 
eclesiásticos. En el mismo sentido se ex
presaron los magnates reunidos alrede
dor del elector palatino, en cuya opinión 
la protesta no haría más que excitar ge
neralmente la risa. Insistieron en que si 
no se admitía a los administradores pro
testantes en el acto de la proposición, 
no concederían nada en punto a contri
bución de guerra. 

El emperador, viéndose rechazado por 
los protestantes en términos tan decisi
vos como antes por los católicos, se diri
gió otra vez a estos últimos, suplicán
doles que concedieran por su parte voz 
y voto a los cabildos en lugar de los ad
ministradores; pero los católicos contes
taron por unanimidad que el emperador 
debía declarar explícita y rotundamente 
que no sólo el administrador de Magde
burgo, sino todos los eclesiásticos que 
obraran contra la paz religiosa y que se 
casaran quedaban excluidos del parla
mento, en el cual perdían su voz y voto. 

Parecía que la actitud decidida de los 
dos partidos haría imposible desde un 
principio la reanión del parlamento; y 
en esta situación el emperador Rodulfo, 
apoyado por el elector de Sajonia, hizo 
la última tentativa cerca de los repre
sentantes de Magdeburgo y de Brande-
burgo, pidiéndoles en términos casi hu
mildes que cedieran en su obsequio y por 
el bien general, señalándoles el peligro 
turco y la necesidad de combatirlo. Los 
consejeros del emperador añadieron que 
su soberano estaba profundamente con
movido al ver con cuanta desgracia co
menzaba a reunirse el parlamento, y que 
caería seguramente enfermo si conti
nuara la resistencia a sus deseos. A l 
mismo tiempo prometieron zanjar la 
•cuestión durante el mismo parlamento. 

Entonces los protestantes cedieron; y 
los de Magdeburgo, para no exponerse a 
que se les acusara de haber acarreado 
una enfermedad al emperador o de tener 
la culpa de que los turcos consiguieran 
ventajas a consecuencia del retardo y 

de la vacilación de las deliberaciones, se 
declararon dispuestos a no ocupar sus 
asientos por lo pronto en el colegio de 
los príncipes, reservando a su soberano 
la resolución definitiva y diciendo que 
le pedirían nuevas instrucciones. 

El día 22 de maĵ o (2 de junio) pudo al 
fin abrirse el parlamento, y habiendo 
cedido los representantes de Magdebur
go, no se atrevieron los de los otros ad
ministradores a sostener sus pretensio
nes y se ausentaron por algunos días de 
la ciudad con diferentes pretextos. Para 
evitar, sin embargo, que se presentasen, 
por lo que pudiera suceder, en el acto 
solemne e importantísimo de la lectura 
de las proposiciones, decidióse como por 
inadvertencia que no se avisara a mu
chos representantes el momento señala
do para aquel acto, y aun se destinó para 
celebrarlo una sala tan estrecha que mu
chos de los asistentes tuvieron que que
darse fuera, si bien con la puerta abierta. 

La proposición imperial trataba en 
primer lugar del auxilio contra los tur
cos; luego de la necesidad de asegurar la 
tranquilidad interior y de la pacifica
ción de los desórdenes en los Países Ba
jos, y, por último, de la mejora de la ad
ministración de justicia, de los asuntos 
relativos a la moneda, de la revisión de 
la matrícula y de las reclamaciones so
bre los derechos de voz y voto de los di
ferentes magnates. El emperador supli
có al mismo tiempo, en atención a la 
urgencia del auxilio contra los turcos, 
que se tratara desde luego este punto 
aplazando las demás cuestiones para 
que las discutiera una asamblea de los 
círculos o diputaciones. 

Ni una palabra decía la proposición 
imperial de asuntos eclesiásticos, como 
tampoco había dicho nada la convocato
ria para el parlamento. Este silencio 
hubo de exacerbar a los protestantes, a 
cuyas quejas se habían añadido muchas 
otras nuevas desde el último parlamen
to, no obstante que el emperador les ha
bía prometido que en el próximo se exa
minarían y serían atendidas todas sus 
reclamaciones. Dijeron, pues, los mag
nates protestantes que el emperador sólo 
quería su dinero, y habiéndolo obtenido, 
enviarles a sus casas. 

En esta situación, se reunieron pocos 
días después de la apertura del parla
mento, el 26 de mayo (5 de junio), en el 
alojamiento del elector del Palatinado, 
donde se presentaron también los lute
ranos rígidos, y a su cabeza la Sajonia 
electoral, el obstinado conde palatino de 
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Neuburg y el duque de Wurtemberg. 
Repitióse en esta reunión el contraste 
entre la Sajonia y el Palatinado, entre 
los luteranos y los calvinistas. Por otra 
parte, los teólogos luteranos ortodoxos 
aprovecharon la ocasión para exacerbar 
las divergencias publicando folletos en 
los cuales expusieron que la doctrina de 
los teólogos de Heidelberg no estaba con 
forme con la palabra de Dios ni con la 
confesión de Augsburgo y su apología, 
y que, por lo mismo, no debía hacerse 
causa común con los calvinistas en ma
teria de religión. A l mismo tiempo se 
esforzaron por influir en igual sentido 
en sus respectivos soberanos. 

Los dos teólogos de cámara del elec
tor de Sajonia, al cual habían acompa
ñado a Ratisbona, le excitaron a se
pararse de esta empresa porque la ha
bían iniciado calvinistas, a los cuales 
no debía robustecerse en su doctrina im
pía, y porque el emperador y los católi
cos no se considerarían obligados a res
petar la paz religiosa si se admitían se
mejantes sectas en la comunidad de la 
confesión de Augsburgo y en la paz re
ligiosa fundada en esta confesión. El 
elector del Palatinado presentó a los re
unidos un proyecto de reclamaciones que 
debía dirigirse al emperador y que esta
ba redactado en términos muy enérgi
co* y mucho más exigentes que los es
critos anteriormente presentados. 

Todos los atropellos de que habían 
sido víctimas los protestantes en los úl
timos treinta años figuraban en este es
crito condenados en términos contun
dentes, ya en general, ya citando casos 
particulares. Ante todo se reclamaba la 
abolición de la reserva eclesiástica, a la 
cual habían renunciado los protestantes 
en los dos últimos parlamentos, y ade
más se pedía de nuevo, entre otras co
sas, la libertad del culto protestante en 
todos los territorios católicos; que todo 
el mundo pudiera abrazar según su vo
luntad la nueva doctrina, y que el ejer
cicio del culto fuese libre también en las 
ciudades católicas dependientes directa
mente del Imperio. 

El escrito no olvidó tampoco los abu
sos políticos, el predominio que se daba 
a los católicos en el tribunal superior 
del Imperio, las extralimitaciones del 
consejo de la corte imperial, compuesto 
enteramente de católicos; sus abusos en 
materia de competencia, la supresión de 
las visitas del tribunal del Imperio y, 
por tanto, la situación insostenible de 
todo el derecho público. 

A estas quejas y pretensiones no quiso 
dar su aprobación el administrador del 
electorado de Sajonia, heredero de la 
política del difunto elector Augusto, el 
cual había sido causa de que los protes
tantes suprimieran de sus reclamaciones 
la relativa a la reserva eclesiástica, que 
a la sazón volvían a presentar. Este so
berano había creído de su deber sostener 
y conservar la autoridad y considera
ción debidas al emperador. ¿Cómo po
día, pues, el regente de la Sajonia elec
toral consentir que se cercenara esta 
autoridad limitando la jurisdicción de 
su consejo de corte? 

Además de esto, el regente opinó que 
la defensa del emperador contra enemi
gos exteriores no debía ser debilitada en 
ninguna manera ni en ningún caso por 
asuntos interiores; que no debía hacerse 
depender el auxilio contra los turcos de 
la satisfacción de quejas, y finalmente, 
que no estaba dispuesto a conceder al 
elector del Palatinado, al cual no reco
nocía como correligionario por ser cal
vinista, la dirección de los protestantes 
en asuntos de religión, pues que esta di
rección correspondía a la Sajonia elec
toral. 

El elector de Sajonia presentó en una 
reunión posterior otro proyecto de recl i -
maciones que debía dirigirse al empera
dor, pero que si bien trataba de los mis
mos puntos, era mucho más humilde y 
reducido. Este último escrito fué acep
tado por cierto número de magnates 
protestantes, como Neuburg, Wurtem
berg, Pomerania, Mecklenburgo, etc. La 
mayoría, sin embargo, aceptó el proyec
to palatino. 

Los dos proyectos demostraban la dis
cordia que reinaba en el partido protes
tante; de modo que el escrito redactado 
por el elector del Palatinado, que fué 
entregado al emperador el día 16 (27) d& 
junio, no fué ya la expresión de lo que 
exigía el partido protestante en su tota
lidad. También se le entregó el escrita 
de la minoría guiada por el elector de 
Sajonia, pero el administrador de este 
electorado no quiso que la discordia en
tre los protestantes llegara a una ruptu
ra completa. 

La desunión, que, sin embargo, no-
pudo ocultarse, alentó al emperador para 
no hacer ya ningún caso de los protes
tantes, y su contestación a sus reclama
ciones fué en el fondo un «no ha lugar,» 
diciendo que antes de tomarlas en consi
deración debía oir a los magnates corre
ligionarios suyos, los cuales en una di-
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fusa exposición no solamente negaron 
todas las quejas de sus contrarios, sino 
que presentaron también las suyas pro
pias. 

La conducta del elector del Palatina-
do y de su partido no influyó en nada en 
la marcha del parlamento, pues que en 
vista del peligro turco y de la división 
entre los protestantes, éstos no tuvieron 
valor para persistir en su intención pri

mitiva y hacer depender su participa
ción en las deliberaciones sobre la pro
posición del emperador, de la justicia 
que se hiciera a sus quejas. Muy al con
trario se presentaron todos, por supues
to sin los administradores de obispados, 
cuando se dió principio el 27 de mayo (6 
de junio) a deliberar sobre el auxilio 
contra los turcos, y accedieron unáni
memente al deseo del emperador. 



456 H I S T O R I A U N I V E R S A L 

Ninguna voz se levantó contra este 
auxilio por más que era gravoso para 
los magnates un nuevo sacrificio pecu
niario, y sólo en el colegio de las ciuda
des, en el cual los protestantes estaban 
en mayoría, se insistió en hacer depen
der la aprobación del impuesto de la sa
tisfacción previa de sus quejas. En los 
dos colegios superiores, el de los prínci
pes electores y el de los demás príncipes 
protestantes, se contentaron con que se 
recordara al emperador en términos res
petuosos la satisfacción que debía dar a 
sus quejas. 

Cuando se trató de la cantidad con 
que se había de contribuir hubo un re
gateo repugnante; al emperador nada le 
parecía bastante, y los magnates, tanto 
los católicos como los protestantes, que
rían pagar lo menos posible. En medio 
de este regateo se rénovó la lucha por la 
reserva eclesiástica. 

A l renunciar los embajadores de Mag-
deburgo a la participación en las delibe
raciones del parlamento, lo hicieron con 
la condición de que se reservara a su 
soberano la decisión en este punto. El 
emperador Rodulfo se apresuró entonces 
a enviar al consejero imperial barón de 
Schleinitz al administrador Joaquín Fe
derico para inducirle a renunciar defini
tivamente a su puesto y voto en el par
lamento; mas Joaquín Federico no quiso 
oir hablar de renuncia, sino que por el 
contrario reprendió a sus embajadores 
seriamente porque no habían cumplido 
su orden y les mandó ocupar, a pesar de 
todo, su puesto, aunque no se llevara a 
cabo la resolución prometida por el em
perador durante el parlamento. 

A consecuencia de ésto se presentó el 
canciller Meckbach, el principal de los 
embajadores de Magdeburgo, en 3 (13) 
de julio en el momento en que se reunían 
los colegios para oir la respuesta del em
perador respecto del último ofrecimien
to del auxilio turco. La reunión de los 
colegios se celebró en la sala de los prín
cipes, y el citado canciller entró con és
tos en la sala principal, donde los prín
cipes electorales habían ocupado ya sus 
puestos, y allí se sentó al lado del obis
po de Wurzburgo. 

En seguida el arzobispo de Salzburgo 
le intimó en alta voz que saliera del lo
cal, pues que no tenía derecho a ocupar 
asiento alguno. El canciller se negó a 
hacerlo y hubo un altercado violento, 
tanto que el arzobispo cogió al canciller 
de la capa para sacarle de su asiento, 
pero luego reflexionó, y diciendo que no 

quería sentarse al lado del intruso, invi
tó a sus correligionarios a salir con él 
de la sala. 

Meckbach ni por esto se atemorizó, y 
entonces a una nueva excitación del ar 
zobispo se levantaron los príncipes elec
tores eclesiásticos y todos los demás ca
tólicos, y protestando contra la validez 
de la sesión, y sin hacer caso de Meck
bach que solicitaba ser oído, salieron de 
la estancia. El regente de Sájonia salió 
también con ellos; pero viendo que sus 
consejeros no le seguían, volvió algo 
abochornado a la sala. Los protestantes, 
observando que los católicos, después de 
negociar en vano durante varias horas, 
no volvían a entrar, se retiraron tam
bién. Entonces se suspendieron las deli
beraciones y las sesiones, presentándose 
inminente la disolución del parlamento 
cuya apertura había ofrecido ya tantas 
dificultades. 

Los embajadores de Magdeburgo, no 
estando autorizados a permitir que las 
cosas llegaran a este extremo, entraron 
en negociaciones con el emperador, el 
cual por su parte creyó inaceptables sus 
ofrecimientos; mas quiso poner término 
a la discordia por medio de un decreto, 
conforme había pensado hacer en un 
principio. 

Los magnates católicos, sin embargo, 
no querían que tuviera el emperador con
descendencia ni negociaciones con los 
representantes de Magdeburgo, porque 
temían que también presentarían igual 
pretensión los demás administradores 
protestantes, de lo cual resultaría la l i 
bertad religiosa. 

Esta libertad perniciosa, que hasta en
tonces se había rechazado con tanto tra
bajo, se introduciría, según ellos, en 
poco tiempo en todo el Imperio, lo cual 
sería el principio de la ruina de la reli
gión católica, única verdadera y salva
dora, y del exterminio de los católicos 
en toda Alemania. La pretensión de los 
magdeburgueses era en su concepto con
traria a la paz religiosa, por lo cual con
venía que el emperador tomara una ac
titud resuelta y les obligara a abstener
se de toda extralimitación. 

Los católicos más furiosos, particu
larmente el elector Ernesto de Colonia, 
hasta pidieron que, a falta de otros me
dios eficaces, el emperador redujera a 
prisión al canciller de Magdeburgo. 
Viendo luego que el emperador no re
chazaba bruscamente a los magdebur
gueses, se exasperaron y se quejaron de 
su tibieza en materia de religión y de 
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conciencia, y hasta hablaron de su «hi
pocresía.» 

Calificaron el decreto, cuyo borrador 
les envió el emperador, de enteramente 
perjudicial a la religión católica y a la 
paz religiosa, y se decidieron a llegar al 
extremo de protestar, en caso de que el 
emperador hiciera la menor concesión a 
los magdeburgueses, contra su juramen
to y contra la paz religiosa. El duque 
Guillermo de Baviera conjuró al empe
rador enr una carta autógrafa a no con
ceder nada contra la paz religiosa a «es
tos siervos audaces y temerarios de Sa
tanás.» 

El emperador, a pesar de esta actitud 
furibunda de los magnates correligiona
rios suyos, entró en un arreglo con los 
magdeburgueses, los cuales por su parte 
se declararon dispuestos a abstenerse en 
este parlamento, salvo la aprobación de 
su soberano, de ocupar su puesto, para 
complacer a Su Majestad Imperial y pa
ra no crear obstáculos al bien general 
ni disgusto al parlamento en el inminen
te peligro turco. El emperador declaró 
en cambio que esta conducta de los mag
deburgueses no debía perjudicar ni al 
primado y arzobispado de Magdeburgo, 
ni sus honores, derechos y fueros, ni a su 
administrador en sus pretensiones y po
sesiones (tam in petitorio quam poses-
sorio). 

Por manera que el emperador estable
ció diferencia entre el arzobispado y su 
poseedor, admitiendo que el arzobispado 
conservaba su carácter anterior de mag
nate, lo cual había demostrado ya con 
haber convocado para el parlamento al 
cabildo, no obstante que éste era en su 
totalidad protestante. Además declaró 
explícitamente que la renuncia del asien
to del arzobispado entre los magnates 
no había de perjudicar al mismo arzo
bispado. 

En cambio fué objeto de disputa la ca
lidad de magnate del marqués Joaquín 
Federico como poseedor del arzobispa
do. El mismo sostenía tener derecho a la 
dignidad de magnate y haberla ejercido 
antes sin que se le hubiese disputado; 
pero ni el emperador ni los otros mag
nates católicos fueron de su opinión, 
pues que el emperador no le trató ni co
mo obispo ni como administrador, sino 
sólo como poseedor del arzobispado, de 
lo cual ya se habían quejado los repre
sentantes de Magdeburgo. 

Los magnates católicos fueron más le
jos y pidieron que el emperador recha
zase rotundamente y para siempre las 

pretensiones del marqués Joaquín Fede
rico, pero Podulfo dejó la cuestión sin 
decidir y se contentó con la promesa de 
que la renuncia del administrador no 
ejercería ninguna influencia sobre sus 
pretensiones. Todo lo que le concedió 
fué añadir a su decreto la promesa de 
que se aplicaría asiduamente a zanjar 
esta cuestión sin demora y definitiva
mente. 

Sin embargo, tampoco esta vez quedó 
resuelta. Había cedido de nuevo el ad
ministrador, cuyos embajadores en opi
nión de los correligionarios habían re
nunciado ignominiosamente a un propó
sito tan bien empezado a ejecutar. 

Habiendo renunciado el administra
dor de Magdeburgo, volvió el parlamen
to a emprender las deliberaciones, en las 
cuales ya no tomaron parte los adminis
tradores protestantes. Se llevaron acabo 
las deliberaciones respecto del auxilio 
contra el turco y se concedió bajo este 
concepto al emperador una suma más 
elevada que nunca, es decir, ochenta me
ses romanos, equivalentes aproximada
mente a cinco millones de florines, pa
gaderos en los seis años inmediatos (has
ta el año 1600). El emperador hubiera 
deseado más, pero se declaró satisfecho. 

Ni en la réplica de los dos estamentos 
superiores, ni en el escrito de clausura 
del emperador se mencionaron las que
jas protestantes sino en giros muy gene
rales. Las ciudades independientes con
tinuaron firmes en su propósito de no 
conceder nada si no eran atendidas sus 
quejas; pero los dos colegios superiores 
rehusaron admitir en su réplica la de
claración de las ciudades, por lo cual 
estas últimas presentaron su réplica al 
emperador en su escrito particular. El 
emperador no hizo ningún caso de este 
escrito y dijo que el estamento de la 
clase media debía cumplir las resolucio
nes de los dos estamentos superiores. 

De esta manera alcanzó Rodulfo lo 
único que le interesaba, a saber: la vo
tación de recursos. El segundo punto de 
su proposición que trataba de la obser
vancia de la paz civil, o sea del orden 
interior, y de la mediación de la paz en
tre Holanda y España, quedó igualmen
te resuelto, pero con esto acabaron su 
constancia y su paciencia. Deseaba mar
charse; también los magnates, cansados 
del crecido gasto que hacían en Ratis
bona, preparaban su marcha, y otros 
se habían ya retirado, de modo que unos 
y otros dejaron sin discutir los puntos 
todavía pendientes de la proposición 
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imperial, en particular la administra
ción de justicia, y muy especialmente 
la revisión de la matrícula del Imperio 
que indudablemente hubiera exigido lar
gas discusiones. Todo quedó para una 
asamblea de diputaciones que debía re
unirse en julio de 1595. Los protestantes 
se conformaron esta vez, pero no logra
ron que la asamblea de las diputaciones 
estuviese compuesta de un número igual 
de católicos y de protestantes; también 
renunciaron a su exigencia de que se 
restableciesen las visitas regulares del 
tribunal superior del Imperio, y se con
formaron con la resolución de la mayo
ría de que la misma asamblea de las 
diputaciones efectuara una visita ex
traordinaria del tribunal. 

El 9 (19) de agosto de 1594 quedó ce
rrado el parlamento, que para los pro
testantes fué una nueva derrota, porque 
en él se había presentado el protestan
tismo dividido; sus quejas no fueron 
atendidas; el representante de Magde
burgo y los demás administradores pro
testantes no pudieron ocupar sus pues
tos en la asamblea, y únicamente pudie
ron consolarse con que no se había deci
dido la cuestión que más les importaba 
y se había aplazado de nuevo. 

CAPITULO X 

LA. A S A M B L E A D E L A S D I P U T A C I O N E S 
D E E S P I R Á D E 1595 

La asamblea de las diputaciones con
vocada en Espira estaba destinada a 
evacuar asuntos que correspondían al 
parlamento, pero que habían sido deja
dos arrinconados; por manera que tuvo 
la importancia de un parlamento, pues 
que forzosamente debía manifestarse 
también en aquella asamblea la discor
dia que había reinado en la primera; sólo 
que en Espira la situación de los protes
tantes fué todavía menos favorable que 
en el parlamento de Ratisbona, porque 
no solamente estaban en minoría, sino 
que esta minoría llegó sólo a la mitad 
de los votos de los veinte magnates que 
según el uso constituían la diputación. 
Así en todos los casos habían de perder 
los protestantes, quedándoles únicamen
te la alternativa de conformarse con las 
resoluciones de la mayoría o de no reco
nocerlas. 

Tres semanas duraron las discusiones 
preparatorias de los representantes en
viados por los círculos a Espira, empe
zando después las deliberaciones relati

vas a la matrícula del Imperio, en las 
cuales se trataba de rebajar las cuotas 
de los magnates quejosos. Esta matrícu
la rectificada debía servir de base para 
el nombramiento de los miembros de la 
diputación del Imperio. A l empezar las 
deliberaciones se presentó el canciller 
Meckbach enviado por su soberano para 
tomar parte en ellas, pero los católicos 
no quisieron admitirle, diciendo que el 
administrador de Magdeburgo había sido 
excluido del parlamento último, y no 
siendo la asamblea de Espira más que 
un apéndice del parlamento, no podía 
prejuzgarse en ella la cuestión cuya re
solución definitiva correspondía al em
perador y a los magnates. 

Meckbach, apoyado por sus correli
gionarios, protestó diciendo que no po
día servir de razón la abstención de su 
soberano de ocupar su puesto en el últi
mo parlamento, en vista de que el em
perador había declarado expresamente 
que esta abstención no debía perjudicar 
en nada a sus pretensiones, y que su so
berano había tomado parte repetidas ve
ces en los veintiocho años de su reinado 
en las asambleas de las diputaciones 
como magnate diputado en toda regla y 
desde antiguo por el círculo de la Baja 
Sajonia^ derecho del cual no podía des
pojarle la comisión de los magnates di
putados. Los católicos sólo se avinieron 
a declarar que la renuncia de Meckbach 
no perjudicaría a las pretensiones de su 
soberano; pero con esto no se conformó 
el citado canciller, el cual se presentó 
en la sesión inmediata ocupando su sitio 
a pesar de haberle intimado que se re
tirase los representantes del arzobispo 
de Salzburgo. 

A l ver su resistencia todos los católi
cos se retiraron de la sala, por lo cual 
se suspendió la asamblea y los diputa
dos se separaron con gran disgusto. No 
fué, sin embargo, el asunto de los recur
sos pecuniarios el que dió a esta asam
blea de diputaciones su alta importancia, 
política, sino la cuestión de la adminis
tración de justicia. El mismo adminis
trador de Magdeburgo, que no pertene
cía al pequeño número de magnates qu» 
según el uso gozaban del privilegio de 
ser miembros de la diputación del Im
perio, considerando que a la asamblea 
de Espira correspondía, entre otros car
gos, realizar una visita extraordinaria 
del tribunal superior, creyó tener dere
cho a tomar parte en la próxima visita 
ordinaria, y que era de su propio inte
rés como del interés de su arzobispado y 
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de todo el partido protestante en gene
ral el protestar contra los que le nega
ban la calidad de magnate del Imperio. 
Por esto envió a su consejero Wúrmser 
a Espira con la misión de pedir que no 
se efectuara la visita extraordinaria y 
que volvieran a ponerse en vigor en el 
año próximo las visitas ordinarias. Lle
vaba también Wúrmser el encargo de 
protestar contra la exclusión de su can
ciller Meckbacb de la asamblea de las 
diputaciones. 

Mucho trabajo costó que se leyera la 
exposición de Wúrmser en el consejo 
nombrado para las visitas, y sólo se per
mitió su lectura cuando los electores del 
Palatinado y de Brandeburgo y el duque 
de Brúnswich amenazaron que de no 
leerse aquel documento se adherirían a 
la protesta de Magdeburgo contra la 
visita. En la deliberación que siguió a 
la lectura consiguieron los protestantes 
que la declaración de Magdeburgo cons
tara en las actas, con lo cual se dió 
Wúrmser por satisfecho y se partió de 
Espira en silencio; pero no acabó con 
•esto el asunto, y el emperador procuró 
por otro medio eludir el restablecimien
to de las visitas ordinarias cuya misión 
más importante era revisar los fallos 
del tribunal supremo contra los cuales 
se hubiera suscitado protesta. 

El emperador había manifestado re
petidas veces su deseo de que en la visita 
extraordinaria encomendada a la asam
blea de las diputaciones se revisaran 
aquellas causas, y había una docena de 
causas que se hallaban en el caso pre
visto. El parlamento no había dado en 
•el acta de clausura de 1594 el poder ne
cesario para esta revisión a la asamblea 
de diputaciones; pero el emperador opi
nó que los asuntos de revisión dependían 
por lo regular de la visita, y que por 
tanto, habiendo dado el parlamento a 
las diputaciones el encargo de visitar, 
les había conferido también el poder de 
revisar los fallos protestados. 

Este modo de ver era una violación 
manifiesta de la Constitución del Impe
rio, violación que ni siquiera podía jus
tificarse por una resolución del parla
mento y que naturalmente despertó el 
encono de los contrarios, entre los cua
les figuraban también individuos cató
licos de la asamblea de diputaciones, 
aunque por motivos de otra clase. Los 
católicos pidieron que se aplazase la re
visión hasta la reunión nueva que debía 
celebrarse al año siguiente, y los protes
tantes se opusieron a la intención del | 

emperador por principio, diciendo que 
en el acta de clausura del último parla
mento no se habían mencionado siquiera 
las revisiones ni se había dado a la asam
blea de diputaciones el poder para resol
verlas, por cuya razón pedían que se pu
sieran nuevamente en vigor las visitas 
ordinarias, únicas autorizadas para las 
revisiones. 

Los católicos se opusieron a ello, y 
después de mucho discutir los dos parti
dos, la asamblea se separó en otoño de 
1595 sin haber redactado la correspon
diente acta final. La asamblea encarga
da de resolver la cuestión de la matrícu
la y la de las visitas se disolvió, pues, 
por no reconocerse al administrador de 
Magdeburgo como representante legíti
mo de aquel arzobispado. La mayoría 
de la asamblea resolvió continuar en el 
año próximo las deliberaciones, pero esta 
resolución no fué ejecutada, y cuando 
después de algunos años se decidió la 
reunión de una nueva asamblea de dipu
taciones, habían cambiado en sentido 
todavía mucho peor las circunstancias. 

CAPÍTULO X I 

E L P A R L A M E N T O D E R A T I S B O N A D E 1598 

La guerra turca se prolongó con re
sultados varios durante algunos años. 
Mayor peligro que las armas del empe
rador ofreció a los turcos la separación 
de los tres principados tributarios, la 
Moldavia, la Valaquia y la Transilva-
nia, los cuales, dirigidos por sus vaivo-
das, se sublevaron exterminando todo 
cuanto no era turco y formaron a prin
cipios del año 1595 una verdadera alian
za con el emperador Eodulfo. 

Casi en el mismo día el sucesor de 
Amurates, Mohamed I I I , subió al trono 
turco atravesando un mar de sangre. 
Una tentativa hecha por los turcos para 
someter de nuevo a la Valaquia rebelde 
fracasó, y no tuvieron mayor fortuna en 
el Norte las armas turcas en el año 1595 
porque llegaron al campo imperial una 
parte de los contingentes alemanes y ade
más tropas y dinero de Italia. El conde 
de Mansfeld, general en jefe de las fuer
zas imperiales, reconquistó la fortaleza 
de G-rau después de cuatro semanas de 
sitio a principios de septiembre de 1595; 
y poco después cayeron en manos de los 
imperiales las plazas de Wissegrad y de 
Waitzen. 

Estas y otras ventajas menores de los 
imperiales sembraron el espanto en Cons-
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tantinopla, donde el sultán, como en los 
tiempos del mayor peligro, ordenó roga
tivas para inspirar a los creyentes valor 
y perseverancia en la lucha contra los 
cristianos. Los genízaros descontentos 
manifestaron que no querían entrar en 
campaña mientras el sultán no los acau
dillara personalmente como habían hê  
cho sus dos predecesores. El sultán ac
cedió, y después de vastos preparativos 
que ocuparon el invierno de 1596 y 1596, 
el ejército turco emprendió la marcha 
acompañando al-sultán Ibrahim Bajá, 
como sucesor del gran visir Sinán, que 
había muerto poco antes. 

El primer objeto de los turcos era la 
toma de Erlau. Antes de que los impe
riales acudieran al socorro, la plaza ame
nazada cayó en poder de los turcos y su 
guarnición fué pasada a cuchillo por los 
genízaros, a pesar de haberle concedido 
la retirada libre. Llegaron para recon
quistar la plaza el archiduque Maximi
liano y Segismundo Bathory de Transil-
vania, y entonces se dió una batalla mor
tífera en el llano pantanoso de Keresztes 
donde desemboca el Ciucia en el Theiss, 
batalla que duró tres días y que acabó 
quedando victoriosos los turcos y des
trozado casi completamente el ejército 
imperial. 

Tembló la cristiandad, y el luto fué 
general, tanto que el emperador hizo pu
blicar en Viena un edicto en el cual pro
hibía todas las diversiones, máscaras, 
expediciones de placer en trineo, etc., 
con motivo del estado aflictivo de la po
blación cristiana. El auxilio que el par
lamento de 1594 había concedido, y que 
por supuesto se hizo efectivo muy incom
pleta y lentamente, no bastaba al empe
rador; mas para no acudir al recurso de 
solicitar nuevo auxilio del parlamento, 
recurso difícil y peligroso por las con
tingencias y choques que llevaría consi
go, prefirió solicitar el «socorro urgente» 
de diferentes círculos del Imperio. Mu
chos de estos círculos no estaban dispues
tos a hacer nuevos sacrificios; otros pi
dieron que los asuntos de la guerra fue
sen confiados a una comisión de los diez 
círculos, y otros opinaron que estas con
cesiones correspondían exclusivamente 
al parlamento. 

Frustradas de este modo las esperan
zas del emperador, y habiendo hecho el 
transcurso de la campaña de 1596 más 
necesario todavía el aumento de los re
cursos de guerra, se decidió Rodulfo, de 
acuerdo con su consejo secreto, a solici
tar de los príncipes electores su aproba

ción para la convocación de un nuevo 
parlamento, el cual, según indicó, sólo 
debía ocuparse en conceder nuevo auxi
lio contra los turcos. 

Convocados por el elector de Magun
cia se reunieron en marzo de 1597 en 
Oberwésel los príncipes electores rena-
nos que vivían inmediatos. El elector,, 
tan pronto como estos príncipes se hu
biesen declarado en favor de la convoca
ción del parlamento, se proponía solici
tar la aprobación de los electores de 
Sajonia y de Brandeburgo; pero en la 
reunión de Oberwésel chocaron ya las 
opiniones de los allí reunidos. El elector 
del Palatinado quiso que figuraran tam
bién las quejas en el orden del día, a lo 
cual se opusieron los electores eclesiásti
cos porque esteno haría más que dificul
tar las deliberaciones relativas al auxi
lio contra los turcos. 

El príncipe palatino Federico cedió 
ante esta consideración y puso su firma 
en el escrito aprobatorio común; pero en 
un escrito separado, que firmó luego^ 
también el elector de Brandeburgo, ex
presaron ambos firmantes al emperador 
su esperanza de que, una vez satisfechas-
las exigencias que imponía el peligro 
turco que no dejaba de ser el asunto más 
importante, se atendería a otros deseos 
del Imperio y a las quejas presentadas 
en el último parlamento. 

Los príncipes electores eclesiásticos-
tan pronto como supieron esto dirigie
ron otro escrito especial al emperador 
diciendo que esperaban que sus colegas 
protestantes no tratarían ni del asunto 
de Magdeburgo ni de otros asuntos reli
giosos pendientes, sino que en vista de-
la angustia causada por los turcos deja
rían a un lado semejantes cuestiones, y 
en todo caso confiaban en que el empe
rador adoptaría providencias para que 
aquellas quejas y reclamaciones no lle
garan a estorbar las deliberaciones del 
parlamento. El escrito concluía diciendo 
que esperaban que el emperador por su 
parte nada concedería en perjuicio de la 
causa católica. 

En la campaña del año 1597 la situa
ción de los imperiales fué algo más fa
vorable enfrente de los turcos; sin em
bargo, el emperador, en vista de la de
claración de los príncipes electores, con
vocó a los magnates en 13 (23) de agosto 
del año 1597 a un parlamento que debía 
abrirse el 21 de noviembre (1.° de di
ciembre) en Ratisbona. Es decir que 
entre la convocación y la apertura del 
parlamento quedó tan poco tiempo que 
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los protestantes no pudieron reunirse 
para ponerse de acuerdo sobre su con
ducta común (1). Como único objeto del 
parlamento designaba la convocatoria el 
peligro turco, reservando todos los de
más objetos, como la otra vez, a una 
asamblea de diputaciones. 

El nuevo parlamento se veía amena
zado de inacción como los últimos si se 
renovaba la cuestión de asiento y voto 
de los magnates administradores de te
rritorios eclesiásticos. El emperador, 
juzgando inútil renovar sus tentativas 
para inducir a los administradores a re
nunciar también esta vez a su pretensión 
de ocupar los puestos que les correspon
dían en el parlamento, decidió probar 
desde un principio fortuna con los admi
nistradores directamente, prometiéndo
les desde luego que la renuncia por aque
lla vez tampoco perjudicaría sus preten
siones y que después de haber oído a sus 
contrarios decidiría el asunto. 

A este fin envió dos de sus consejeros 
de corte, Cristóbal Schleinitz y Luis de 
ü lm, a los cuales se agregaron por com
placerle dos consejeros del elector de 
Sajonia y dos del elector de Brandebur-
go, con el encargo de conferenciar sobre 
el asunto con el administrador de Mag-
deburgo Joaquín Eederico y con el du
que Enrique de Brúnswick como admi
nistrador de Halberstadt. A mediados 
de octubre se presentaron en Zinna los 
enviados al administrador de Magdebur-
go y luego en Gruningen al duque de 
Brúnswick; pero ninguno de ellos aceptó 
la proposición del emperador, y Joaquín 
Federico expresó su negativa hasta de 
un modo rudo, si bien después súbita
mente y por motivos desconocidos cam
bió de opinión y manifestó al emperador 
que en vista del peligro turco, corres
pondiendo a sus instancias y en prueba 
de su humilde respeto, renunciaba tam
bién por entonces a su asiento y al del 
administrador de su arzobispado que les 
correspondía conforme a la antigua cos
tumbre. Prometió también reconocer y 
ejecutar todo lo que decidieran por una
nimidad los Estados generales siempre 
que no fuera perjudicial ni a él ni a su 
arzobispado. 

Entonces renunció también el de Brúns
wick a su derecho de asiento y voto, y 
los demás administradores no enviaron 
representantes a Ratisbona. 

(1) Según dice el autor, en aquella época los 
protestantes necesitaban mucho más de tres meses 
para entenderse sobre la conducta que habían de 
•observar en el parlamento. -( iV. de i?.) 

Quedó, pues, dominada esta gran difi
cultad mucho más fácilmente de lo que 
había sido de esperar; pero otras y ma
yores dificultades estaban preparándose. 

La apertura del parlamento se retardó 
varias semanas, y al fin el emperador 
prefirió no presentarse personalmente, 
sino hacerse representar por su hermano 
el archiduque Matías. Esto causó gran 
disgusto, porque se decía que era cosa 
nunca vista que el emperador no presi
diera personalmente los estamentos. En 
su consecuencia la mayor parte de estos 
últimos se limitaron a hacerse represen
tar también por embajadores, lo que no 
contribuyó ciertamente a aumentar la 
dignidad de esta asamblea. 

En fin el 10 (20) de diciembre se cele
bró la sesión de apertura, en la cual se 
leyó la proposición imperial, que corres
pondió en un todo a la convocación, pero 
que estaba redactada en términos menos 
reservados. Exponía de nuevo el peligro 
que amenazaba no solamente a los terri
torios imperiales, sino también al Im
perio alemán, por parte de los turcos; 
manifestó que los territorios imperiales 
no se hallaban en estado de hacer frente 
por sí solos a aquel peligro, y que por lo 
mismo era menester que los estamentos 
prestaran nuevos auxilios más eficaces 
que los anteriores; porque los concedidos 
por el último parlamento, que el empe
rador reconocía y agradecía, no se ha
bían hecho en parte efectivos y otros no 
se habían cobrado en el tiempo conveni
do, y los auxilios de los círculos prome
tidos desde entonces eran sólo recursos 
para algunos meses. 

Era necesario no obstante tener con
tra los turcos en campaña un grande 
ejército permanente, por cuyo motivo 
proponía el emperador que, además del 
resto que faltaba hacer efectivo de la 
concesión de 1594, el parlamento conce
diera para los próximos cinco años «el 
penique usual,» es decir, cinco veces 
treinta meses romanos, y además, por si 
fuera necesario, un suplemento de 12,000 
infantes y 4,000 caballos por lo menos 
durante cinco meses. Respecto de los de
más asuntos que no habían sido resuel
tos en el último parlamento quedó en
tendido que se resolverían en una nueva 
asamblea de diputaciones que se reuni
ría próximamente. 

Es decir que, después de todas las con
cesiones y sacrificios anteriores hechos 
por los magnates esquilmados y empo
brecidos, se les exigía una nueva contri-
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bución mayor que todas las anteriores, 
y en esta exigencia consistía la única 
proposición que se presentó al parlamen
to, sin una palabra respecto de los inte
reses de los miembros del Imperio, ni de 
las quejas de los protestantes ni de la sa
tisfacción de estas quejas. Jamás se ha
bía visto que se convocara a toda el 
Imperio, únicamente para satisfacer la 
necesidad del dinero del emperador, ni 
tampoco que se encomendara la resolu
ción de otros asuntos a una asamblea de 
diputaciones en términos enteramente 
generales sin fijación de tiempo. ¿Qué 
podía esperarse de semejante asamblea 
de diputaciones según las experiencias 
de 1595, y qué utilidad podía dar en par
ticular a los protestantes, que en esta 
asamblea habían de estar todavía más en 
minoría que en el parlamento mismo? 

Fué una desgracia para los protestan
tes el haberse ensanchado desde el último 
parlamento, y a pesar de los peligros 
siempre crecientes que les amenazaban 
de parte de sus contrarios, el abismo en
tre las dos sectas del protestantismo. En 
efecto, el elector Federico IV se decidió 
a extirpar sin consideración la doctrina 
luterana en el Alto Palatinado, cuyo go
bierno estaba encargado desde 1595 al 
príncipe Jorge de Anhalt, yerno de Juan 
Casimiro y hermano mayor de Cristián. 
El príncipe Jorge había adoptado en los 
últimos años la religión calvinista, como 
lo hicieron también el conde Felipe Luis 
de Nassau y el conde Ernesto de Isen-
burg, que no tardaron en introducir la 
nueva religión en sus respectivos domi
nios, todo lo cual exasperó de nuevo a los 
luteranos. Aparecieron entonces folletos 
venenosos en los cuales se distinguieron 
principalmente algunos predicadores lu
teranos lanzando los denuestos más tor
pes y groseros contra los calvinistas, di
ciendo que su doctrina había sido sacada 
«de los charcos hediondos de la sinagoga 
de Caín, habiendo sido destilado el lí
quido de tales charcos en la estufa de 
Aristóteles, por cuya razón era este lí
quido en parte turco y se propagaba por 
impulso de Satanás.» Entre estos folle
tos se hicieron notables por su lenguaje 
desenfrenado los titulados: La capa cal
vinista de mendigo y La posada calvi
nista de la caperuza del bufón. 

Los luteranos furibundos autores de 
los dos folletos trataban a los calvinis
tas como a los jesuítas, y sostenían que 
«no les convenía la paz religiosa, antes 
bien su mayor deseo era que esta paz 
fuese abolida y que su amada patria se 

transformara en un lago de sangre.» Po-
licarpo Léyer, desde 1594 primer predi
cador de la corte de Dresde, escribió: «Si 
fuera posible conseguir que los príncipes 
y otros soberanos católicos despidiesen 
a los jesuítas y a los calvinistas y que 
los enviasen otra vez a los países de don
de han venido, es decir, a los jesuítas 
a Italia y a los calvinistas a Suiza y a 
Francia, estaría mucho mejor el Imperio 
alemán, se conservaría mejor la joya de 
oro de la paz religiosa y la gente se con
duciría con más confianza y amistad; 
porque es más cierto que la misrna cer
teza que toda la desconfianza que reina 
en Alemania viene de los jesuítas y de 
los calvinistas. Si pudiese librarse Ale
mania de estas dos sectas, sería fácil es
tablecer entre ambos partidos religiosos 
una unión e inteligencia verdaderas, ba
sadas en la palabra de Dios.» 

Entre los magnates luteranos, los so
beranos de la Sajonia electoral, de Wur-
temberg y el conde palatino de Neuburg 
eran principalmente los que no querían 
tener relaciones con el partido calvinis
ta anárquico, diciendo que la Sajonia 
electoral y no el Palatinado electoral era 
la cabeza de los protestantes y el repre
sentante natural de sus intereses reli
giosos. 

El elector Federico del Palatinado es
taba muy distante de acatar semejantes 
opiniones, aunque no tenía tampoco la 
actividad de Juan Casimiro; y después 
del último parlamento no había conti
nuado sus trabajos a favor de su partido 
por haberle desengañado y disgustado 
los obstáculos que había encontrado en 
sus propósitos. Ni siquiera había exci
tado a sus correligionarios a contestar 
al escrito de los magnates católicos so
bre las quejas de los protestantes, ni me
nos los había instado a unirse más firme
mente y a avanzar con más energía. Sin 
embargo, al acercarse la reunión del nue
vo parlamento se animó un poco e hizo 
esfuerzos para inducir a sus colegas elec
tores protestantes a trabajar en favor de 
una reunión de correligionarios para po
nerse de acuerdo sobre la manera de pro
teger sus intereses comunes. Sus colegas 
se negaron a cooperar a esta obra, y en
tonces Federico del Palatinado se puso 
de acuerdo en octubre de 1597 con el 
marqués Jorge Federico de Ansbach para 
no conceder nada, a no ser que primero 
se atendiese a sus reclamaciones. 

Oponiéndose la proximidad de la aper
tura del paidamento a toda reunión pre
via de los interesados, el elector Federi-
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co y el marqués de Ansbacli excitaron a 
sus colegas más próximos a ponerse de 
acuerdo por medio de sus embajadores 
en el mismo parlamento, tanto entre sí 
como con otros protestantes. Al mismo 

TOMO XXIII 

tiempo les propusieron que permitieran 
al emperador recaudar en dos años las 
tres anualidades restantes del auxilio 
contra los turcos concedidas en 1594, y le 
concedieran además sólo 24meses roma-

30 
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nos, pero exigiéndole en cambio que 
atendiera en cuanto le fuera posible a 
las quejas presentadas, y que prometie-
ra que tan pronto como hubiese conquia 
lado las fortalezas de Raab y Erlau en 
traría con los turcos en negociaciones de 
paz. Finalmente, sus embajadores debían 
declarar en nombre de los respectivos 
príncipes que éstos no se considerarían 
obligados a acatar las resoluciones de 
los otros estamentos, sino únicamente 
las del suyo propio. 

A pesar de esto, en la reunión de los 
protestantes al comenzar las sesiones del 
parlamento se manifestó la antigua di
vergencia incurable. Los embajadores de 
la Sajonia electoral se negaron a tomar 
parte en la reunión, y los de Wurtem-
berg, de Neuburg y de la otra rama sa
jona siguieron su ejemplo. Hasta entre 
los embajadores que se reunieron hubo 
discordia porque en aquella reunión l i 
mitada se observó también el contraste 
exacerbado entre calvinistas y lutera
nos. Verdad es que estos embajadores 
consiguieron ponerse hasta cierto punto 
de acuerdo en repetir la exposición de 
quejas y rechazar las que en contra ha
bían presentado los magnates católicos 
en 1594; pero tanto duraron las delibe
raciones para este acuerdo, que cuando 
lo entregaron al archiduque Matías ha
bía llegado el parlamento casi al punto 
de su clausura, lo cual permitió al ar
chiduque no hacer ya ningún caso del 
escrito de los protestantes citados. 

Entretanto se habían celebrado las de
liberaciones en los colegios del parla
mento sobre el auxilio turco. En el cole
gio de los príncipes electores los repre
sentantes del Palatinado no se atrevieron 
a mostrarse enérgicos ante la actitud im
perialista de Sajonia y del elector de 
Brandeburgo más vacilante; pero en el 
colegio de los magnates se levantó con
tra la proposición imperial una oposi
ción tanto más peligrosa cuanto que la 
capitaneaba un magnate católico, el mis
mo arzobispo de Salzburgo que cuatro 
años atrás se había opuesto tan ruda
mente a que tomara asiento el adminis
trador de Magdeburgo. Este prelado, des
contento de la dirección de la guerra en 
Hungría y penetrado de su dignidad de 
soberano, había deseado encargar la di
rección de la guerra y la aplicación del 
auxilio del Imperio a una comisión de los 
diez círculos; y viendo al fin que se de
jaba la dirección de la guerra y de los 
recursos al emperador lo mismo que an
tes, encargó a sus embajadores que se 

opusieran con toda energía en el parla
mento a la continuación de la guerra 
contra los turcos y procurasen con todas 
sus fuerzas conseguir que el emperador 
hiciera una paz duradera, o que por lo 
menos se limitara a la guerra defensiva. 
De todos modos su opinión era que los 
magnates, antes de conceder más recur
sos, se informasen del estado de defensa 
de la frontera húngara y que se consul
taran sobre las medidas defensivas que 
se adoptasen, en vista de las cuales pu
diera decidir el Imperio su participación. 
En caso de que la mayoría del parla
mento se decidiera por la continuación 
de la guerra y la concesión de nuevos 
auxilios, los embajadores del arzobispo 
de Salzburgo tenían orden de conceder 
únicamente la pequeña suma de ocho 
meses romanos. 

Con arreglo a estas instrucciones los 
embajadores de Salzburgo se opusieron 
a la continuación de la guerra y a que 
se concedieran nuevos auxilios al empe
rador; y a su voto se adhirieron la ma
yor parte de los miembros del colegio, 
llevando a su cabeza los de Lautern (en 
el Palatinado). Estos últimos se adelan
taron todavía más declarando que no 
debía hablarse de nuevas concesiones an
tes de haberse atendido a sus quejas. 
Sin embargo, la mayoría del parlamento 
formada por los magnates católicos se 
declaró a favor de la proposición impe
rial que encargaba la resolución de las 
quejas a una asamblea de diputaciones, 
y después pasó a deliberar sobre la cuan
tía del auxilio. Entonces se levantó el 
representante de Salzburgo manifestan
do que en asuntos de dinero no valían 
resoluciones de mayoría, porque cada 
miembro del imperio se comprometía 
sólo en la medida de sus ofrecimientos 
voluntarios. Los protestantes, muy con
tentos, se pusieron de parte de Salzburgo 
y aun dieron mayor extensión a la de
claración, pretendiendo que debía apli
carse el mismo principio a los asuntos 
religiosos, en los cuales la mayoría ca
recía de autoridad para imponer su opi
nión. 

A esta extensión del principio se opu
so la Baviera diciendo que no lo recono
cía en asuntos de conciencia; y lo mismo 
dijeron el Austria y por la parte de los 
protestantes la Sajonia electoral y el 
conde palatino de Neuburg; pero Salz
burgo y los representantes de Lautern 
insistieron en su declaración. 

El resultado de esta oposición fué que 
Matías no se atrevió a sostener las pro-



L A C O N T R A R E B F O R M A 467 
posiciones del emperador y se declaró 
satisfecho si se concedían treinta meses 
romanos o, en su lugar, 15,000 infantes y 
5,000 caballos por tres meses, o bien vein
ticinco meses romanos por cuatro años. 

Los representantes del Palatinado y sus 
colegas continuaron en su resolución. 
Los protestantes habían llegado hasta 
conceder cuarenta meses romanos; pero 
la mayoría católica ni siquiera tomó 

Francisco de Mendoza, almirante de Aragón.—Facsímile de nn grabado de Cristóbal de Sichem 
(que trabajó en la segunda mitad del siglo xvi) 

La conducta del arzobispo de Salzbur-
go irritó en gran manera a los católicos, 
y Matías se lamentó de que la oposición 
empeñada de este prelado perjudicara 
en gran manera la gran obra común y 
diese mal ejemplo a los magnates laicos. 

En esta situación, y con grandísima 
sorpresa de todos, el arzobispo citado 
cambió repentinamente de opinión y sus 
embajadores recibieron orden de excusar 
su conducta con razones especiosas y de 
declarar que en adelante votarían con la 
mayoría del parlamento y con Austria. 

nota de su declaración de que no reco
nocían obligación ninguna más allá de 
esta cantidad. A l fin los tres colegios 
del parlamento votaron por mayoría a 
favor del emperador sesenta meses ro
manos que debían repartirse en los tres 
años inmediatos, con lo cual se confor
mó el archiduque Matías, y de esta ma
nera y sobre esta base se redactó el acta 
de clausura del parlamento en 6 de abril. 
El acta declaró además a los magnates 
morosos fuera de la ley y les impuso 
una elevada multa pecuniaria. 



ÍG8 H I S T O R I A U N I V E R S A L 

A tenor de la declaración imperial de
cidió la mayoría católica que los asun
tos que no habían podido ser resueltos 
en el último parlamento fueran someti
dos a una asamblea de diputaciones. Con
tra esto protestaron enérgicamente los 
representantes del Palatinado y con ellos 
un gran número de magnates protestan
tes, diciendo que una asamblea de dipu
taciones en la cual sólo tenía asiento y 
voto una pequeña parte de los magnates 
no podía sustituir a un parlamento don
de se sentaban todos los miembros y el 
cual únicamente podía deliberar sobre 
cuestiones generales. Insistieron por lo 
mismo en que se resolvieran estos asun
tos todavía en aquel parlamento, o cuan
do menos se convocara uno nuevo para 
dentro de poco tiempo, y si se acordaba 
que los resolviese una asamblea de di
putaciones, a lo menos estuviese com
puesta por igual de protestantes y cató
licos. Nada de esto consiguieron, ni tam
poco pudieron obtener que se encargara 
otra vez a la asamblea de diputaciones 
de una visita extraordinaria del tribunal 
supremo y de una revisión de los fallos 
contra los cuales se hubiera protestado. 

A los protestantes agrupados alrede
dor del Palatinado no les quedó más re
curso que protestar contra las resolucio
nes que significaban tan sólo la volun
tad de la mayoría; presentaron, pues, su 
protesta por escrito al archiduque, y lue
go en el mes de agosto lo hicieron tam
bién en una carta que enviaron al empe
rador, en la cual decían que la sumisión 
a la mayoría en el asunto del auxilio, 
que el emperador mismo había califica
do de voluntaria, era contraria a la l i 
bertad alemana y un gravamen para los 
magnates y sus súbditos por ser superior 
a sus medios, gravamen que les echa
rían en cara sus descendientes. 

Añadían que lamentaban la situación 
aflictiva de la cristiandad y en particu
lar la de la patria, por lo cual no que
rían abandonar al emperador; pero que 
no les era posible hacer más de lo mu
cho que habían hecho ya, ni querían de 
ninguna manera consentir nuevas car
gas con el pretexto de una concesión he
cha por mayoría de votos; de suerte que 
no podían reconocer como obligatoria el 
acta de clausura del parlamento, sino 
en la extensión de sus propias concesio
nes, creyéndose tanto más justificados 
en esta actitud cuanto que no podían 
abrigar la menor esperanza de ver ami
norados ni mucho menos suprimidos 
completamente sus agravios. 

Este parlamento presentó un aspecto 
muy diferente de los dos anteriores, por
que no se ocupó ya en resolver la cues
tión de si a los administradores de obis
pados correspondía la calidad de mag
nates del Imperio. Esta cuestión, que 
antes había levantado tanta polvareda, 
había quedado decidida nada más que 
temporalmente en el interés del partido 
católico; pero el peligro de que estos 
precedentes sueltos pudieran condensar
se en ley creció con cada nuevo caso. El 
rasgo característico de este parlamento 
consistió en que el principio de que las 
resoluciones de la mayoría no obligaban 
a la minoría en asuntos de dinero y de 
religión fué proclamado esta vez ante 
el emperador y el Imperio, cuando has
ta entonces a lo más había sido mencio
nado tímidamente. 

Fué un recurso radical del cual echa
ron mano el Palatinado y sus correli
gionarios, recurso que violaba las tra
diciones del Imperio y conmovía los 
cimientos de su unidad. El deber de la 
conservación exigía de sus contrarios, y 
principalmente del emperador, que apo
yados en la organización tradicional del 
Imperio gobernaran sin consideración. 
Aceptado el principio que se proclama
ba, la Constitución tradicional de Ale
mania quedaría anulada; no favoreciendo 
igualmente la Constitución a todos, no 
obligando ya por igual la paz religio
sa a todos los partidos, y no sirvien
do el derecho alemán más que al interés 
de uno solo, ni la Constitución ni la paz 
religiosa ni el derecho significaban nada. 
Era preciso transformar el Imperio, o, 
de lo contrario, acudir a las armas. 

CAPITULO X I I 
L A C O N T I E N D A D E L O S C U A T R O C O N V E N 

TOS Y L O S MANDATOS D E L CONSEJO 
I M P E R I A L . 

Apenas se hubo cerrado el parlamento 
el emperador dió un golpe ante el cual 
había retrocedido hasta entonces. Des
pués de haber sido inútiles todos sus 
mandatos por medio de los cuales se 
había esforzado desde el parlamento 
del año 1582 en restablecer el dominio 
absoluto del catolicismo en Aquisgrán, 
estrellándose este propósito y estos es
fuerzos contra la actitud firme del ve
cindario y de las ciudades protestantes 
independientes, declaró en 30 de junio 
de 1598 a Augsburgo fuera de ley, y en
cargó la ejecución de este mandato al 
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príncipe elector arzobispo de Colonia 
Ernesto, al cual debían auxiliar el prín
cipe elector de Tréveris, el duque de Ju-
licb y el archiduque Alberto, goberna
dor de Bélgica. 

En cumplimiento de este mandato se 
acercó tropa española j de Julich, y al 
mismo tiempo se presentaron en la ciu
dad comisarios del elector de Colonia; 
de suerte que pronto quedo efectuado el 
cambio. El consejo municipal protestan
te fué destituido, fueron reintegrados en 
sus puestos los consejeros municipales 
católicos que babían sido expulsados, y 
regresaron los eclesiásticos y vecinos ca
tólicos. Todos los empleos fueron pro
vistos con católicos, y, en una palabra, 
toda la ciudad fué entregada de nuevo 
al catolicismo, de suerte que en medio 
de la paz este acto de violencia demos
tró lo que debían esperar los protestan
tes de sus contrarios. 

Era evidente que esta empresa que en
tregó al partido católico la posición que 
dominaba el camino desde Bélgica bas
ta el Rin estaba relacionada con el es
tablecimiento de la paz de Vervins fir
mada en mayo de 1598, con la cual se 
retiró Francia del combate, dejando en 
adelante a los holandeses solos enfrente 
del poder superior de España, que desde 
entonces podía dedicarse con mayor arro
jo que antes a nuevas empresas. Desde la 
conclusión de esta paz los magnates pro
testantes de la cuenca del Rin más abajo 
de Colonia temieron que España se arro
jara con doble fuerza sobre los Países 
Bajos y que se mezclara al mismo tiem
po con mayor empeño en los asuntos de 
Alemania. Habían visto en Enrique I V 
a su protector natural contra los peli
gros que les amenazaban de parte de 
España, y habían tratado con él repeti
das veces para obtener auxilio y hacer 
alianzas; pero este rey, que había adop
tado a la sazón el catolicismo, se había 
retirado de la guerra, justamente cuan
do entonces se presentaba para Alema
nia un nuevo peligro. 

En otoño de 1598 penetró en el terri
torio del Imperio por el lado de la fron
tera de los Países Bajos un ejército es
pañol de más de 20,000 hombres con 
mucho tren, mandado por el almirante 
de Aragón Francisco de Mendoza. La 
expedición llegó al Rin más abajo de Co
lonia y se dirigió desde allí al territorio 
de Cléveris, donde tomó la fortaleza de 
Berg, ocupada por holandeses, que se 
rindieron con la plaza al cabo de unos 
cuantos días de bombardeo. Luego ocu

paron los españoles la fortaleza de Wé-
sel; se introdujeron en ella los jesuítas 
y se empezó la restauración forzosa del 
catolicismo. 

Hecho esto, pasó la expedición a la 
orilla derecha del Rin; a últimos de oc
tubre ocupó a Rees, en seguida a Emme-
rich, y se alojaron las tropas durante el 
invierno en los territorios de Múnster, 
Cléveris y la Marca. El general Mendo
za, católico fanático que siempre rezaba, 
estaba persuadido de que tenía que lle
nar una alta misión como exterminador 
de la herejía y vengador del catolicis
mo. Sacó todas las contribuciones for
zosas que pudo, y en esto le imitaron los 
españoles que estaban a sus órdenes, tan
to en las ciudades como en el campo, en
tregándose en los campamentos a las or
gías y a la indisciplina, a ciencia y pa
ciencia del general. 

Esta invasión de extranjeros dió a co
nocer de un solo golpe a los alemanes 
el peor aspecto de la guerra tal como 
desde años se hacía en los territorios ve
cinos. Levantóse entonces en todo el Im
perio un grito de horror, pues que se 
hallaba completamente indefenso en
frente de este peligro, y el emperador 
Rodulfo, que tan bien sabía recaudar los 
recursos pecuniarios concedidos por los 
magnates para sus guerras en el Oriente, 
no mostró el menor deseo de enredarse en 
una guerra contra España. Se limitó a 
exhortaciones escritas para que los espa
ñoles evacuaran el Imperio, y hasta ame
nazó con declarar a los contraventores 
fuera de la ley; pero esto no produjo nin
gún efecto, y los miembros del Imperio 
tuvieron que protegerse por sí mismos. 

Según la Constitución debía entrar en 
vigor la ley de ejecución, en virtud de 
la cual debía ponerse en estado de gue
rra para rechazar el peligro el círculo 
más expuesto, que era el de Westfalia, 
y si su fuerza no bastaba, debían auxi
liarle de los dos círculos más inmedia
tos, que eran el renano de los electora
dos y el del Alto Rin. Si necesario fuese, 
debían acudir también el cuarto y quin
to círculos, es decir, el de la Baja Sajo-
nia y el de la Franconia. En este caso 
hubiera quedado movilizada la mitad 
del Imperio contra los invasores; pero 
la pesadez de esta institución se aumen
tó todavía por las discordias religiosas 
entre los miembros del Imperio, y a pe
sar de que las empresas guerreras exi
gían ante todo rapidez y seguridad, pa
saron meses sin que se tomara ninguna 
resolución decisiva. 
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En tal situación el Palatinado electo
ral y los miembros del Imperio que es
taban en correspondencia entre sí tra
taron de este asunto; y sin que la Cons
titución del Imperio les autorizara a 
ello, atendiendo sólo a la necesidad de 
la defensa, decidieron encargarse de ella. 

No faltaron, sin embargo, rivalidades, 
opiniones encontradas y discordias pe
ligrosas, como siempre, al concertarse 
respecto de los medios de defensa, de los 
gastos, de la dirección y de los objetos 
políticos. Tales rivalidades y discordias 
impidieron todo acuerdo enérgico, toda 
unión y todo plan, a pesar de conocer 
los protestantes que estaba en peligro su 
existencia en el caso de que los españo
les se apoderaran del territorio de Cié-
veris y avanzaran sin encontrar obs
táculos, extendiendo por los territorios 
renanos las llamadas bendiciones del 
Concilio Tridentino. Si estos magnates 
del Imperio esperasen hasta que llegara 
la ejecución de la ley contra los pertur
badores de la paz, y aún más, si espera
sen a que el emperador tuviera a bien 
moverse, podrían haber sucumbido to
dos ellos en persona. 

El elector del Palatinado, cuyos domi
nios eran los más expuestos al ataque de 
los españoles, fué quien convocó a sus 
partidarios para acordar lo que conve
nía hacer. En efecto, se reunieron repe
tidas veces los convocados; pero en lu
gar de ponerse de acuerdo para unir sus 
fuerzas, se apoderó de ellos la discordia, 
y sólo algunos pocos, como el marqués 
Jorge Federico de Ánsbach, el duque 
Enrique Julio de Brunswick y el land-
grave Mauricio de Hesse, se decidieron 
a emprender la lucha. A l fin se efectuó 
la ejecución de la ley del Imperio delan
te de Rees, acto vergonzoso para los pro
testantes; los españoles continuaron con
duciéndose a su antojo, y sólo cuando 
les convino evacuaron el suelo alemán. 

Con esto la constitución militar del 
Imperio dió la mayor y más evidente 
prueba de su completa inutilidad, y los 
magnates que estaban entre sí en corres
pondencia dieron otra prueba de su com
pleta incapacidad para unirse con un 
objeto cualquiera. 

Mientras esto sucedía en el Bajo Rin, 
se deliberó en Espira sobre la adminis
tración de justicia en el Imperio, hallán
dose también en juego muchos intereses 
vitales de.los protestantes en la asam
blea de diputaciones que debía reunirse 
en aquella ciudad el día 1.° de febrero 
de 1599. 

Los magnates que se hallaban en co
rrespondencia entre sí opinaban que de
bían hacerse representar en la citada 
asamblea; pero que tan pronto como los 
católicos utilizaran su fuerza de mayo
ría para tomar resoluciones antiprotes
tantes, sus adversarios debían retirarse 
de la asamblea protestando. El elector 
de Brandeburgo y el del Palatinado de
cidieron no tomar parte en la asamblea, 
creyendo que así impedirían su reunión. 
Las instancias, sin embargo, del empe
rador y del elector de Sajonia indujeron 
a ceder al nuevo elector de Brandebur
go, Joaquín Federico, que a la sazón se 
hallaba solicitando en Praga su investi
dura, y entonces renunció también el 
conde palatino a su empeño. Después 
consiguieron en unión con el duque de 
Brúnswich repetidos aplazamientos de 
la asamblea, la primera vez hasta el 
mes de abril de 1600. En junio se volvie
ron a reunir los diputados en Espira, y 
habiéndose leído el 19 del citado mes la. 
proposición imperial, se dió principio a 
los trabajos de visita que no ofrecieron 
dificultad y cuyos resultados fueron re
sumidos en 30 de octubre en un acta de
clausura. 

A esta asamblea de diputaciones co
rrespondía también por resolución del 
último parlamento revisar los fallos pro
testados del tribunal superior, y sobre* 
estas revisiones hubo un debate violen
to, prolongado y trascendental, por es
tar relacionadas con los bienes de la. 
Iglesia, que no dependían directamente 
del Imperio, punto que formaba una de 
las disposiciones más importantes y más. 
obscuras de la paz religiosa, según ex
pusimos ya en otro capítulo anterior. 
Los católicos habían concedido que to
dos los bienes eclesiásticos que se halla
ban en poder de magnates protestantes 
laicos al hacerse el convenio de Passau 
(o quizás hasta el establecimiento de la 
paz religiosa de Augsburgo) continua
ran en su poder secularizados. 

No fué este sacrificio de los católicos' 
tan grande como pareció a primera vis
ta; porque a consecuencia de la guerra 
de Esmalcalda, durante el Interim ha
bían sido forzados a ingresar otra vez 
en el catolicismo muchos obispados, co
legiatas, conventos e iglesias, etc., que 
se habían hecho antes protestantes. Ha
bía sido demasiado corto el tiempo entre 
la cesación del Interim y el convenio de 
Passau para que se hubiese podido res
tablecer en todas partes la situación an
terior. 
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Sólo en la Sajonia electoral y en el 
Hesse había quedado realizada en lo 
principal la secularización, cuando se 
estipuló la paz religiosa. Era, pues, na
tural que los protestantes no se cuida
ran del plazo fijado y continuaran tam
bién después de 1552 y 1555 apoderándo
se de lo que les había correspondido en 
tiempo de la reforma. También era na
tural que, hallándose el protestantismo 
en progreso en aquella época, no se con
tentaran con los territorios que tenían 
ocupados, sino que trataran de apode
rarse de otros nuevos. 

Si por un lado los católicos interpre
taban la paz religiosa en el sentido de 
que después de 1552 los propietarios de 
bienes eclesiásticos debían quedar en 
posesión de lo que tenían, por otro lado 
los protestantes se fundaban en el dere
cho de reforma que correspondía a los 
señores territoriales en toda la exten
sión de sus dominios. El interés del so
berano unido a su celo por la propaga
ción del protestantismo les impulsó a 
apoderarse también de todos los bienes 
que todavía poseía la Iglesia católica 
en sus territorios, con tanta más razón 
cuanto que en muchísimos casos los ha
bitantes mismos de estos territorios soli
citaban ingresar en la Iglesia protestan
te. Aunque la ley hubiese sido clara y 
explícita contra estas pretensiones, ha
bría sucedido lo mismo porque el espíri
tu de la época era más fuerte que todos 
los artículos de las leyes y ninguna dis
posición de contrato y de convenio po
día detener el desarrollo histórico, cuyo 
empuje interior rompe todas las cadenas 
y vence todos los obstáculos exteriores. 

Esta fué la razón por la cual casi en 
todos los países protestantes de Alema
nia empezó con la paz religiosa la secu
larización de las fundaciones eclesiásti
cas, sobre todo en la Alemania meri
dional y occidental y en las ciudades 
independientes. En el Palatinado Fede
rico el Piadoso confiscó sólo en sus do
minios de la izquierda del Rin, desde 
1564 a 1576, cuai'enta conventos, muchos 
de ellos muy ricos, y el número total de 
las confiscaciones de conventos en sus 
dominios subió a varios centenares. 

A l lado de estos territorios y estable
cimientos religiosos y eclesiásticos, in
dependientes del Imperio, había también 
otros que sin ser miembros ni magnates 
del Imperio, ni subditos de otros magna
tes, estaban sometidos a la jurisdicción 
eclesiástica o espiritual del Papa, ha
llándose exentos de toda jurisdicción lai

ca como los provinciales de las órdenes 
y los conventos de los cistercienses y 
franciscanos. 

Los bienes de todos éstos fueron tam
bién secularizados por los soberanos pro
testantes, porque decían que los provin
ciales de las órdenes religiosas que ni si
quiera tenían domicilio fijo en el Imperio 
alemán no eran miembros del Imperio 
ni formaban ningún Estado en él, de for
ma que no se aplicaba a ellos la paz re
ligiosa ni ésta protegía a sus conventos 
contra la confiscación. Verdad es que no 
faltaron superiores de órdenes religio
sas perjudicados que presentaron queja 
ante el tribunal superior por las confisca
ciones, pero este tribunal tuvo escrúpulo 
en admitir las tales quejas declarándose 
incompetente en este punto y dirigiendo 
a los quejosos al parlamento. Los empe
radores Fernando y Maximiliano se ne
garon, sin embargo, a provocar una de
cisión en la materia. 

De esta manera continuaron las cosas 
durante decenios, y hasta en el parla
mento de 1594 no se mencionó este asun
to sino accidentalmente. Sólo vino a 
figurar en primer término con motivo 
de otros cuatro asuntos muy insignifi
cantes en sí, pero que llegaron a tener 
importancia trascendental por estar l i 
gados con la cuestión de principios. 

Los nobles independientes y sobera
nos de Hirchhorn habían confiscado el 
convento de carmelitas de aquel pueblo 
y se habían apoderado en el año 1570 de 
los productos de las tierras del mismo 
convento. El provincial de la orden pre
sentó queja en 1593 ante el tribunal su
perior contra los citados nobles. 

El consejo municipal de la ciudad de 
Estrasburgo había prohibido en 1573 la 
asistencia al culto que se celebraba en el 
convento de Santa Margarita, situado 
dentro de la ciudad, y además había re
ducido en varios conceptos las rentas de 
las monjas, por cuya razón presentó 
queja el provincial de la orden de Santo 
Domingo ante el tribunal superior. 

El marqués Ernesto Federico de Ba-
den-Durlach y el conde Felipe de Ebers-
tein confiscaron en 1598 el convento de 
monjas de Frauenalb, que estaba bajo la 
soberanía común de ambos, fundándose 
en que la abadesa y otras monjas habían 
faltado al voto de castidad y habían 
substraído dinero y documentos del con
vento. El obispo de Espira, como supe
rior eclesiástico de las monjas, reclamó 
contra la confiscación y presentó queja 
ante el tribunal superior. Finalmente! 
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el prior del convento de Christgarten 
había cedido este convento en el año 1557 
& los condes de Oettingen; pero en 1599, 
casi medio siglo después de la concesión, 
el visitador general de la orden de car
tujos pidió también ante el tribunal su
premo la restitución no solamente del 
convento, sino también de todas las ren
tas que hubiera debido recaudar desde 
su cesión. 

En tres de estos cuatro casos se trata
ba de eclesiásticos que no eran miem
bros del Imperio y cuyas quejas por lo 
mismo no habían sido recibidas por el 
tribunal superior. En cuanto al caso de 
Frauenalb tampoco era admisible la re
clamación porque la paz religiosa había 
suprimido la jurisdicción de los obispos. 
Pero a la sazón, en el último decenio del 
siglo, el tribunal supremo no tuvo repa
ro en admitir las demandas, y en todos 
estos cuatro casos la comisión decidió a 
favor de los demandantes a pesar de ha
llarse los protestantes en mayoría. 

Los demandados protestaron contra 
el fallo. 

Estas protestas y las revisiones consi
guientes formaban parte de las que de
bían ser resueltas definitivamente por la 
asamblea de diputaciones porque no ha
bía apelación de la sentencia de revi
sión. 

Entonces el elector del Palatinado y 
sus compañeros, que hasta entonces no 
habían hecho gran caso de los fallos del 
tribunal supremo, se persuadieron de la 
importancia del asunto de los cuatro 
conventos y notaron que los fallos del 
tribunal establecían un precedente jurí
dico para la conducta del partido cató
lico, que fundado en él podría reclamar 
de los protestantes todos los bienes de 
la Iglesia que habían sido secularizados 
desde 1552. Si además se estableciera 
como ley general, no sólo la restitución 
de los conventos, sino también la de sus 
rentas en el tiempo transcurrido desde 
entonces, quedarían arruinados comple
tamente muchos magnates, ahogados ya 
de deudas. 

La lucha encendida antes por la re
serva eclesiástica, es decir, por la pose
sión de los bienes de la Iglesia depen
dientes directamente del Imperio, había 
girado al principio acerca del arzobis
pado de Magdeburgo; pero a la sazón los 
cuatro conventos formaron el punto de 
partida de la nueva lucha por los bienes 
eclesiásticos que indirectamente consti
tuían parte del Imperio. En la lucha 
anterior no estaba en juego más que el 

número de los magnates protestante?* 
del Imperio, es decir, la fuerza numéri
ca del partido protestante en general: 
pero la nueva lucha amenazaba a cada 
uno de estos magnates con un ataque a 
su dominio territorial y a su soberanía. 

Faltaba saber cuáles eran los medios 
que podían emplear los protestantes 
contra este nuevo peligro. 

Se presentaron dos opiniones. Prime
ro exigieron los cuatro demandados que 
en la comisión encargada de la revisión 
de la sentencia hubiera igual número de 
protestantes que de católicos, opinión 
que apoyaron con la mayor energía los 
diputados protestantes. 

El elector del Palatinado consideró 
esta pretensión demasiado modesta por
que temió que la asamblea de diputacio
nes y aun la comisión, compuesta de 
igual número de protestantes que de ca
tólicos, confirmara los fallos del tribu
nal supremo, y propuso que en todos los 
asuntos relacionados con la religión y la 
paz religiosa se negara tanto al tribu
nal supremo como a la asamblea de di
putaciones la competencia jurisdiccio
nal, fundándose en que estos asuntos 
correspondían únicamente al parlamen
to, y de consiguiente también los cuatro 
casos de los conventos confiscados, pues 
que se trataba en ellos de la interpreta
ción de un artículo cuestionable de la 
paz religiosa entre los miembros del Im
perio, por cuyo motivo debían borrarse 
los tales casos de la lista de los asuntos 
sujetos a revisión y presentarse a la de
cisión del parlamento. 

En éste, sin embargo, no tenían fuerza 
ejecutiva las resoluciones fundadas en 
mayoría de votos en materia de reli
gión, según la declaración hecha por los 
protestantes en 1598 en Ratisbona an
te el emperador y el Imperio, por ma
nera que, según quería el elector del Pa
latinado, todos aquellos casos en los cua
les figuraba la paz religiosa debían ser 
resueltos, no por la vía legislativa, sino 
por la vía diplomática, o en otros tér
minos, no por fallo del tribunal supre
mo, sino por un arreglo amistoso entre 
los magnates. 

Para el caso de que la asamblea de di
putaciones se negara a llevar el asunto 
de los cuatro conventos ante el parla
mento, propuso el citado elector que los 
representantes de su partido protestasen 
y se retiraran de la asamblea de diputa
ciones; pero los demás miembros del 
protestantismo en la asamblea no si
guieron al elector, sino que insistieron 
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El archiduque Matías.—Facsímile de un grabado de Carlos Sichem 
(que trabajó a principios del siglo xvil) 

•en que la comisión de revisión se com
pusiera de igual número de protestantes 
que de católicos. 

No llegó a decidirse entonces este asun-
"to, sino que se resolvió emprender la re
visión del de los cuatro conventos cuan
do los demandantes hubiesen presentado 
-sus réplicas a las quejas de los demanda

dos, para lo cual se concedió un plazo de 
tres meses, j a fines de octubre de 1600 
se suspendieron con este motivo las se
sionas de la asamblea hasta el mes de 
mayo del año siguiente. 

Por segunda vez la manifestación de 
una diferencia originada por la paz reli
giosa conmovía la autoridad suprema 
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Je la justicia del Imperio, y por consi 
guíente toda la situación del derecho 
público. La cuestión de la reserva ecle 
siástica había originado la supresión de 
las visitas regulares del tribunal supre 
mo; y como desde entonces sus fallos 
perdieron mucha autoridad y en cambio 
dieron más ocasión a quejas y protestas, 
reclamando su revisión e impidiendo o 
retardando su ejecución, tan pronto co 
mo se presentó la cuestión de los bienes 
de la Iglesia de dependencia indirecta, 
se atacaron también las visitas extraor
dinarias y las revisiones consiguientes. 

El primer ataque salió del partido ca
tólico, causante de la supresión de las 
visitas regulares y por tanto de la pri
mera conmoción que experimentó el t r i 
bunal supremo. A este triunfo quiso aña 
dir el citado católico otro estableciendo 
visitas y revisiones extraordinarias, en 
las cuales este partido preponderaba de 
cididamente. 

Contra esto se levantaron los protes^ 
tantes, se quejaron y protestaron contra 
la composición injusta de la asamblea 
de diputaciones, y el elector del Palati
nado negó la competencia de aquella 
asamblea. El derecho público del Impe 
rio se acercaba a su disolución. El elec 
tor de Sajonia se consoló diciendo que 
más valía un derecho imperfecto que nin
guno, y añadió: «¿Qué será de la paz in
terior del Imperio cuando no funcione 
ya el tribunal supremo?» 

La consecuencia fué que se prescindió 
del elector de Sajonia y se acudió al em
perador como fuente viva de toda justi
cia, y de esta manera el consejo imperial 
del Austria extendió su autoridad a todo 
el Imperio, y los mandatos de este con
sejo imperial, que por supuesto fueron 
siempre favorables a la restauración y 
al absolutismo, substituyeron a los fa
llos del tribunal supremo. 

El consei'o imperial de la corte preten
dió atribuirse la jurisdicción ilimitada 
sobre todos los miembros del Imperio, y 
en este concepto tuvo la osadía de deci
dir muchos casos en los cuales estaban 
frente a frente las dos religiones como 
colectividades. 

Así había fallado en las cuestiones de 
Aquisgrán y de Colonia; en la cuestión 
de Estrasburgo falló a favor del lorenés; 
mezclóse en las discordias del duque En
rique Julio con la ciudad de Brúnswick 
y en la cuestión de tutela de Badén. En 
otras innumerables ocasiones de impor
tancia más local intervino con sus man
datos, y fueron cada vez más frecuentes 

los casos en que este consejo mandó a 
miembros protestantes que dependían 
directamente del Imperio la restitución 
de conventos que habían confiscado y la 
reposición de párrocos católicos que ha
bían destituido. En una queja de ios 
magnates que se llamaban «correspon
dientes» se lee en 1601: «Aumenta la 
frecuencia con que se ven citados ante el 
consejo de la corte imperial fuera de la 
nación alemana magnates del Imperio, 
nobles y súbditos, en asuntos religiosos 
y profanos, civiles y criminales, matri
moniales y de apelación.» En una pala
bra, este consejo extendió continuamen
te su competencia substituyéndola a la. 
del tribunal supremo del Imperio. 

Los protestantes no quisieron sufrir 
semejante estado de cosas que les era. 
tan manifiestamente hostil, y vieron en 
aquella jurisdicción del consejo autocrá-
tico de la corte imperial el mayor peli
gro para su religión y su independencia 
como miembros directos del Imperio, y 
manifestaron que la alta jurisdicción ya. 
no estaba únicamente en manos del em
perador, sino que era un atributo del 
tribunal supremo del Imperio, que de
pendía a la vez del emperador y de los 
estamentos, y que el emperador y su. 
consejo de corte sólo podían fallar en a l 
gunos casos reservados como los relati
vos a los feudos del Imperio y a la vio
lación de la paz interior. 

Los magnates protestantes desde el 
último decenio del siglo xvi habían pro
testado contra la competencia que con
sideraban ilegítima de los dos tribunales 
y contra las causas llevadas ante el con
sejo de la corte imperial. En la lista da 
sus quejas destinadas a ser presentadas-
a los parlamentos de 1594 y 1598 figuró 
este punto en primera línea, y la inten
ción del elector del Palatinado y de sus 
compañeros fué de no conceder auxilio 
contra los turcos sino en el caso de que 
se sobreseyeran las causas incoadas ante -
el tribunal de la corte. 

Esta pretensión formaba el tema usual 
de las deliberaciones en las reuniones de 
los citados magnates. Mucho se habló 
sobre esto y sobre la actitud que conve* 
nía adoptar; se oj'-eron opiniones muy 
decisivas, pero no hubo resoluciones uná
nimes ni de arrojo, en vista de lo cual el 
emperador fué avanzando, y en los pri
meros meses del año 1600 su tribunal de
corte publicó nuevos y más rigurosos-
mandatos en los asuntos de Estrasbur
go, de Badén y de Brúnswick. 

A los capitulares protestantes del obis-
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pado de Estrasburgo se intimó que res
tituyeran a los canónigos católicos, so 
pena de ser puestos fuera de la ley, loa 
bienes del cabildo y las rentas que ha
bían cobrado de estos bienes hasta en 
tonces; al marqués Ernesto Federico de 
Baden-Durlach mandó el mismo tribu 
nal, bajo pena de una crecida multa y de 
ser puesto fuera de la ley, que en el tér
mino de seis semanas entregara a las 
hijas de su difunto hermano Jacobo de 
Hochberg a una corte católica, y el du
que Enrique Julio de Brúnswick tuvo 
orden del mismo tribunal, bajo pena de 
ser puesto fuera de la ley, de cesar las 
hostilidades contra la ciudad de Brúns
wick. El tribunal imperial de la corte 
amenazaba siempre con la declaración 
de poner a los contraventores de sus 
mandatos fuera de la ley, es decir, con 
el empleo de la fuerza. 

La lucha sañuda de los partidos que 
ocupó el fin del siglo xvi y el principio 
del siglo xvn se concentró en el asunto 
de los cuatro conventos y en las causas 
en que intervino el tribunal imperial de 
la corte. En esta lucha se trataba no so
lamente de intereses eclesiásticos, sino 
también de las bases fundamentales de 
la organización del Imperio. 

La cuestión era si el tribunal supremo 
del Imperio debía ponerse al servicio del 
ultramontanismo con una nueva manera 
de efectuar las visitas y revisiones. Se 
trataba de conceder al tribunal imperial 
y ultramontano de la corte la libertad 
omnímoda de mezclarse siempre y en 
todos los casos en los asuntos del Im
perio. 

Si esto se permitía, ya no habría en el 
Imperio justicia que se hallara encima 
de los partidos, y quedaría rebajada la 
jurisdicción del Imperio y del empera
dor hasta convertirse en instrumentos 
de la propaganda ultramontana. La paz 
religiosa quedaría anulada, confiándose 
su interpretación a los católicos, y para 
los protestantes no habría ya ni paz, ni 
justicia, ni derecho. 

Este peligro formidable excitó la acti
vidad de los protestantes, ya instancias 
del elector del Palatinado se reunieron 
sus representantes en las diputaciones, 
en otoño de 1600, en la misma ciudad de 
Espira para ponerse de acuerdo respecto 
de su actitud común. No se llegó toda
vía a la unión ni a tomar resoluciones 
unánimes, pero se aproximaron los dife
rentes magnates y mostraron una acti
tud más decidida, conviniendo en que a 
principios del año siguiente se pactase 

una inteligencia definitiva en una re
unión que los magnates que estaban en 
correspondencia tendrían en Priedberg. 

En esta reunión se acordó que no se 
permitiera en el asunto de los cuatro 
conventos revisión ninguna que se tra
tase de hacer por la asamblea de dipu
taciones, sino que se sometiera este asun
to al parlamento, y que los convenidos 
sólo con esta condición tomaran parte 
en las demás revisiones. Se resolvió tam
bién que en el próximo parlamento se 
protestara contra todas las asambleas de 
diputaciones y contra todas las visitas 
extraordinarias del tribunal supremo, y 
se exigiera en su lugar el restablecimien
to de las visitas ordinarias. 

Además se convino en no someterse a 
las sentencias pronunciadas en las cau
sas incoadas ante el tribunal imperial 
de la corte, y oponerse a todas estas can
sas negando el auxilio contra los turcos. 
Si en este caso se llegara a la ejecución 
forzosa de la sentencia y no se pudiera 
hacer desistir de la ejecución al prínci
pe encargado de ella, los magnates que 
estaban en correspondencia protegerían 
a la víctima del tribunal, para lo cual 
todos los convenidos se pondrían en es
tado de defensa. Para esto habría sido 
preciso que los convenidos se unieran 
firmemente, y por lo mismo instó el elec
tor del Palatinado a sus compañeros a 
organizar una liga defensiva armada; 
pero esta proposición, que exigía valor 
y sacrificio, no fué aceptada, y en su 
consecuencia faltó a la actitud enérgica 
todo apoyo sólido. 

Habiendo acordado ya en Espira diri
gir al emperador una embajada y una 
exposición escrita relativas a las causas 
en que se había ingerido el consejo im
perial de la corte, se envió en mayo de 
1601 a Praga, donde residía el empera
dor, la exposición firmada por todos loa 
magnates que estaban en corresponden
cia. Esta exposición estaba redactada en 
términos enérgicos; negaba al consejo 
de la corte toda jurisdicción sobre loa 
magnates y sus súbditos; decía que sólo 
correspondía al tribunal superior o al 
consejo áulico, a elección del demandan
te, resolver sobre toda violación de la 
paz interior, y que al consejo áulico no 
le tocaba más que conocer de los pleitos 
sobre feudos del Imperio. 

La exposición declaraba además que 
los firmantes no podían aceptar la juris
dicción de un tribunal que no había sido 
establecido ni confirmado por ellos y por 
el emperador, y mucho menos podían 
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someterse en materia de religión a este 
consejo, enemigo de su religión y parcial. 
Por tanto suplicaban al emperador que 
aboliese la jurisdicción ilegal de esta au
toridad, y añadían que estaban resueltos 
a no consentir la ejecución de los fallos 
de autoridad semejante. 

El emperador hizo esperar a los emba
jadores algunos meses, y sólo a media
dos de agosto se les comunicó su con
testación que no fué menos ruda que la 
exposición de los protestantes. 

En ella el emperador sostenía enérgi
camente al consejo áulico, diciendo que 
sus atribuciones no tenían más límite 
que la voluntad imperial y que el empe
rador nada decidía sin saberlo el conse
jo. Calificaba de ataque a su soberanía 
la actitud de los protestantes que que
rían reducir o tal vez suprimir su ju
risdicción, a lo cual estaba decidido a 
oponerse. Se negaba a entrar en expli
caciones difusas con los embajadores so
bre los fallos del consejo, y daba a en
tender que estaba decidido a tomar me
didas más serias para hacer respetar los 
tales fallos. 

Los embajadores presentaron inmedia
tamente una protesta contra esta con
testación, y manifestaron que sus sobera
nos no podían someterse a las sentencias 
pronunciadas por el consejo, hasta en
tonces contra todo uso. 

En realidad quedó rechazado el ataque 
de los protestantes contra la jurisdicción 
del emperador, pues su mera protesta 
no bastó para mermar esta jurisdicción, 
ni mucho menos para suprimirla. 

A l mismo tiempo se decidió la cues
tión de los cuatro conventos. Estaba 
acordado que se resolviera al volverse a 
reunir la asamblea de diputaciones, la 
cual se abrió en julio de 1601, algunos 
meses más tarde de lo que se había con
venido. 

A l reunirse otra vez los diputados en 
Espira faltaron los embajadores del elec
tor del Palatinado, de Brandeburgo y 
de Brúnswick, que eran los magnates 
principales entre los que estaban en co
rrespondencia. Estos magnates se limi
taron a enviar un escrito que se leyó en 
la asamblea y en el cual declararon que 
los asuntos de los cuatro conventos se 
referían a la religión, y que procediendo 
a la revisión de estos asuntos se quería 
abrir el camino para quitar a todos los 
magnates protestantes su derecho de re
forma religiosa en sus dominios y anu
lar además la reforma que habían esta
blecido ya muchos años antes. 

Este propósito, decía el escrito, es 
contrario a la paz religiosa y a la tradi
ción, no teniendo más fundamento que 
la interpretación de la paz según ha 
convenido el tribunal imperial, inter
pretación que no corresponde ni al t r i 
bunal ni a la asamblea de diputaciones. 
Sólo el Imperio en su conjunto podía 
impetrar la paz según los firmantes del 
escrito, y por esta razón pedían que laa 
cuatro revisiones de las causas de los 
conventos fuesen sometidas al parla
mento, y de no hacerse esto, renuncia
ban a tomar parte en la obra de revisión. 

En este caso, los citados soberanos y 
todos los demás magnates protestantes 
de su opinión considerarían nulos y sin 
valor todos los actos efectuados en su 
ausencia, y harían valer contra ellos 
cuantos medios les fuesen permitidos 
por la naturaleza y el derecho. La res
ponsabilidad de las consecuencias caería 
no sólo sobre ellos, sino sobre aquellos 
que procediesen contra las leyes del Im 
perio. 

Este lenguaje no era menos severo que 
el empleado ante el emperador en el 
asunto de las causas en que había inter
venido el consejo áulico; pero esta vez 
fué muy diferente el efecto que produjo 
porque consternó a sus contrarios cató
licos de la asamblea de diputaciones, los 
cuales no querían ceder ni tampoco re
chazar la exigencia rotundamente. Se
gún el acta de clausura del parlamento 
de 1598, la asamblea de diputaciones de
bía continuar funcionando aunque falta
ran de ella tres magnates; pero podían 
muy bien asociarse todavía otros dipu
tados del partido protestante a la decla
ración de los tres magnates, y si esto 
sucediera, quedaría disuelta la asamblea 
y no podría de consiguiente continuar 
sus tareas. Para evitar esta contingen
cia se esforzaron los católicos por llegar 
a una inteligencia, pero sus esfuerzos no 
tuvieron resultado y era inútil suspen
der de nuevo la asamblea. En esta situa
ción, se siguió el consejo de los comisa
rios imperiales de declarar la asamblea 
disuelta y encargar al parlamento la re
solución de la cuestión. 

El elector del Palatinado y sus com
pañeros consiguieron de este modo un 
gran triunfo. La mayoría hostil de una 
asamblea de magnates no podía oponer
les la misma resistencia que les había 
opuesto el jefe del Imperio. Se había obli
gado a la asamblea de diputaciones a 
abstenerse de la revisión de los asuntos 
relativos a los cuatro conventos, y, por 
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tanto, se había evitado la ejecución de 
los fallos correspondientes del tribunal 
imperial de la corte. La tentativa de los 
católicos para arrebatar a los protestan
tes los. bienes de la Iglesia que habían 
confiscado fué causa de que se hicieran 
imposibles las visitas extraordinarias de 
este tribunal, y el principio de que las 
secularizaciones no podían ser anuladas 
por la vía jurídica quedó reconocido por 
primera vez. 

CAPITULO 5 I I I 
E L P A R L A M E N T O D E R A T I S B O N A D E 1603 

Los peligros en que se hallaban los 
Estados hereditarios de la casa de Aus
tria fueron otra vez causa del deseo del 
emperador de volver a convocar los es
tamentos del Imperio. Las armas impe
riales habían sufrido grandes pérdidas 
en la guerra contra los turcos, y entre 
ellas la muy sensible de la plaza de Ka-
nisza en octubre de 1600, pérdida que, se
gún se decía, podía abrir a los turcos el ca
mino de Viena. Por otra parte, no había 
esperanza todavía de conseguir la paz a 
pesar de los esfuerzos hechos con este 
objeto, y para aumentar la tribulación 
se empeoró la situación de Transilvania, 
donde Segismundo Bathory venció al 
general imperial Jorge Basta, le expulsó 
del país y se proclamó soberano, procu
rando concertarse con la Sublime Puer
ta. A l mismo tiempo creció la penuria 
del emperador; el impuesto para sumi
nistrarle recursos contra los turcos, a 
pesar de las exhortaciones, amenazas y 
exacciones forzosas, se realizó con gran
dísima dificultad; y en general fueron 
insuficientes además los recursos sumi
nistrados por los círculos del Imperio y 
por potencias extranjeras. 

Estas dificultades indujeron al empe
rador a solicitar la aprobación de los 
príncipes electores para la convocación 
de un nuevo parlamento. Como la otra 
vez, se reunieron en julio de 1601, aten
dida la urgencia del peligro, los cuatro 
electores renanos vecinos, y todos sin 
excepción aprobaron la convocatoria. El 
del Palatinado puso por condición que 
fueran satisfechas primero las reclama
ciones de su partido, pero los otros tres 
electores no aceptaron esta condición, y 
no habiendo el del Palatinado encontra
do apoyo en los de Sajonia y de Brande-
burgo, tuvo que ceder de buena o mala 
gana ante la mayoría de sus colegas. 

A mediados de abril de 1602 tuvo el 

emperador en su poder las cartas de los 
príncipes electores autorizando la con
vocación; pero sólo el creciente peligro 
de los turcos y el temor de que por falta 
de dinero hubiese sublevaciones en el 
ejército le determinaron a proceder a la 
convocación. En el mismo mes de agos
to, en el cual el gran visir Hassán se 
apoderó de la fortaleza de Stuhlweissen-
burg (Szekes-Feherwar), el emperador 
convocó el parlamento que debía reunir
se en Ratisbona para el 21 de noviem
bre (1.° de diciembre) del año 1602; pero 
aun así pasaron meses antes de que se 
abrieran las sesiones. El archiduque Ma
tías, al cual el misántropo emperador 
había encargado otra vez que le repre
sentase, no se presentó en Patisbona 
hasta el mes de febrero de 1603, y sus 
consejeros llegaron todavía un mes más 
tarde. 

En los parlamentos anteriores había 
originado violentas contiendas la cues
tión de la admisión de los administrado
res de obispado; y aunque en principio 
no se había decidido todavía esta cues
tión, estaba resuelta ya de hecho o poco 
menos, porque ninguno de estos perso
najes procuró ocupar su asiento en el 
parlamento, habiendo invitado el empe
rador, como la otra vez, tan sólo a los 
cabildos. Unicamente los de Magdebur-
go y de Minden enviaron representantes. 

Los poderes de los representantes de 
Minden fueron aprobados en la cancille
ría de Maguncia, pero no los de Magde-
burgo, porque los magnates, católicos 
en su mayoría, y a su cabeza la casa de 
Baviera y el arzobispo de Salzburgo, 
manifestaron que se retirarían si se con
cediera asiento y voto a los representan
tes de Magdeburgo. Estos, después de 
algunos días de negociaciones con los 
consejeros del emperador, cedieron sin 
lograr que el archiduque Matías les re
cibiese personalmente y sin que se les 
prometiera que su renuncia de los dere
chos de su cabildo no había de perjudi
car a éste. No hay que decir que tampoco 
firmaron en su día el acta de clausu
ra. Habiendo renunciado los de Magde
burgo, se retiraron también los repre
sentantes de Minden, con lo cual los 
católicos obtuvieron desde luego un 
triunfo fácil que a la verdad no tuvo ya 
la importancia que diez años antes, por
que entretanto otras cuestiones habían 
exacerbado los ánimos de los partidos 
contrarios y urgía su decisión. 

El 11 (21) de marzo se abrió el parla
mento, si bien faltaban todavía mucho» 
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miembros. Se leyó la proposición o men
saje imperial invitando a los estamentos 
a deliberar sobre los cinco puntos que 
habían estado ya repetidas veces al or
den del día de la asamblea, y de nuevo 
figuró en primer lugar el auxilio contra 
los turcos, que era para el emperador el 
asunto principal. La mejora del ramo 
de justicia ocupaba el tercer lugar. 

Esta vez tampoco se presentó unido el 
partido protestante; al contrario, se ha
bía aumentado el abismo entre los mag
nates convenidos que rodeaban al elec
tor del Palatinado y los luteranos rígi
dos desde que el partido calvinista se 
•había aumentado con nuevos partida
rios, en particular con la conversión del 
marqués Ernesto Federico de Baden-
Durlach, y desde que el nuevo elector 
de Sajonia, Cristian I I , había inaugura
do su reinado con la ejecución del infor
tunado canciller Crell. 

Figuraban en el partido de Sajonia el 
duque de Wurtemberg, el conde palati
no de Neuburg, el marqués de Baden-
Hochberg y otros. Era tanta la división 
que ni siquiera los magnates convenidos 
con el del Palatinado se presentaron fir
memente unidos. El elector del Palati
nado se había esforzado en vano por in
ducir a sus colegas, y sobre todo a sus 
compañeros de correspondencia, a for
mar una alianza para apoyar enérgi
camente sus reclamaciones y oponerse 
en caso necesario con las armas a ulte
riores extralimitaciones del emperador; 
pero desgraciadamente los compañeros 
más poderosos entre los llamados corres
pondientes, como el elector de Brande-
burgo, el duque de BrúnsWick y el mar
qués de Ansbach, se excusaron, ya por 
intereses particulares, ya por dudas muy 
fundadas de la energía de su partido, y 
sólo los compañeros menores que nece
sitaban auxilio para sí mismos, como el 
administrador de Estrasburgo, el mar
qués de Baden-Durlach, el duque de La-
nenburgo y el conde de Oettingen, apo
yaron la proposición. 

Esto contribuyó a que el mismo elec
tor del Palatinado abandonara la acti
tud decidida que había adoptado todavía 
a principios del año 1603 en una reunión 
verificada con algunos pocos compañe
ros en el lugar de Oehringen, donde ha
bían convenido en hacerse representar 
en el parlamento y no entrar en las de
liberaciones de las proposiciones impe
riales mientras no se atendiera a las 
quejas comunes. Cuatro semanas des
pués, en febrero de 1603, convino el mis

mo elector con sus amigos en Héidel-
berg en adoptar la misma actitud que 
en el último parlamento, es decir, en 
conceder el nuevo auxilio, pero con la 
condición de que se atendiera a las 
quejas. 

En el parlamento convinieron los co
rrespondientes en que se discutieran los 
diferentes puntos de la proposición im
perial en el mismo orden en que estaban 
propuestos, es decir, que las deliberacio
nes empezaran por el auxilio contra los 
turcos y después se discutieran también 
los demás puntos. 

Respecto del auxilio contra los turcos 
decidieron mostrarse condescendientes, 
porque no queriendo abandonar al em
perador, no debía inutilizarse el auxilio 
a fuerza de condiciones. En su conse
cuencia resolvieron limitarse a una ex
posición modesta de sus quejas y supli
car al emperador que las atendiera en 
este mismo parlamento en cuanto estu
viese en su poder. Sólo se propusieron 
insistir en que fuese reconocido su auxi
lio como un acto voluntario, en que nin
gún miembro independiente del Imperio 
fuese obligado a pagar más de lo que 
hubiese ofrecido, y en que la obliga
ción de pagar esta cantidad ofrecida ce
sara tan pronto como quedara turbada 
la paz del Imperio, atendido que enton
ces los magnates necesitarían el dinero 
prometido para su propia defensa. 

El emperador pidió un ejército de 
16,000 infantes y 5,000 caballos, que de
bían quedar durante cinco años perma
nentemente sobre las armas. Calculado 
el gasto para los infantes en 12 florines 
mensuales y el de los hombres de a ca
ballo en 18 florines, venía a representar 
el ejército pedido un gasto de 16.920,000 
florines, o sean 282 meses romanos equi
valentes a 60,000 florines cada uno. Era 
ésta una exigencia grandísima que ex
cedió casi del doble de la de 1598. Es de 
suponer que al hacer semejante pedido 
el emperador contara con el regateo con
sabido de los magnates; pero fué menes
ter mucha osadía, ante las continuas y 
fundadas quejas de explotación y empo
brecimiento, para hacer semejante pe
dido, que en vista de las circunstancias 
era simplemente irrealizable para el Im
perio alemán, tan esquilmado ya por 
tantos pedidos análogos. 

Hubo, pues, el regateo previsto, que 
duró dos meses. Se negó el auxilio en 
hombres y se convino efectuarlo en di
nero, no como el emperador lo había de
seado otra vez, en forma de un impuesto 
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proporcional, sino en meses romanos. 
Como otras veces, el elector de Sajonia 
trabajó en favor del interés del empera
dor, haciendo todos los esfuerzos imagi
nables para que se concediera la mayor 
cantidad posible. 

A l principio propusieron los principes 
electores conceder 40 meses romanos du
rante cuatro años; la mayoría del cole
gio de los magnates propuso 54 meses 
durante tres años, y las ciudades 40 me
ses por tres años; pero al fin y al cabo se 
avinieron todos en 20 y 30 de mayo a 
conceder 86 meses romanos durante los 
tres años inmediatos, por manera que el 
emperador consiguió el mayor resultado 
obtenido hasta entonces, porque en 1576 
sólo se le habían otorgado 60 meses ro 
manos; en 1582, 40 meses; en 1594, 80 
meses, y en 1598, 60 meses. Así, en el 
espacio de veintisiete años se le habían 
dado 326 meses romanos o cerca de vein
te millones de florines, correspondiendo 
a cada año por término medio 12 meses 
romanos. 

El elector del Palatinado y sus com
pañeros habían llegado con sus ofreci
mientos sólo hasta 60 meses y se negaron 
en virtud de sus principios a pagar más, 
fundándose en que el impuesto contra 
los turcos era un donativo enteramente 
voluntario y en que en materia de dinero 
no eran obligatorias las resoluciones de 
la mayoría. Sin embargo, a las pocas se
manas los embajadores de algunos de los 
citados magnates recibieron instruccio
nes de sus soberanos para declarar al 
archiduque que se conformaban con la 
resolución de la mayoría. 

Era éste indudablemente un nuevo 
triunfo para el emperador y para su par
tido; pero no por eso significaba una de
rrota de los protestantes, porque no to
caba a la base de sus intereses comunes, 
es decir, a las quejas presentadas tantas 
veces sin resultado, y en estas quejas 
concentraron toda su energía. 

La lucha de los partidos debía empe
zar cuando a últimos de mayo (estilo 
antiguo) fuera puesta a deliberación la 
administración de justicia, porque la 
justicia, decía la instrucción de los re
presentantes del Palatinado, comprende 
todas las quejas. 

De estas quejas había llegado a ser la 
más importante la promovida por la con
tienda de los cuatro conventos. Había 
que decidir si la validez de las confisca
ciones de bienes de la Iglesia que no de
pendían directamente del Imperio, efec
tuadas después de 1552, estaba sujeta al 

fallo jurídico o al convenio amistoso de 
los grandes partidos religiosos; en otros 
términos: si correspondía esta cuestión al 
tribunal supremo y a una autoridad en
cargada de la revisión de las sentencias 
del tribunal, o si era de la competencia 
exclusiva del parlamento. Contra esta 
cuestión se había estrellado la última 
asamblea de diputaciones, con lo cual 
había quedado paralizada la justicia del 
Imperio porque ya no había autoridad 
usual o extraordinaria competente para 
encargarse de la revisión de los fallos 
del tribunal supremo, no pudiendo eje
cutarse estos fallos sin la revisión. 

Los representantes del elector del Pa
latinado tuvieron orden de no acceder 
de ninguna manera a que se confiara a 
una nueva asamblea de diputaciones la 
decisión de asuntos que necesitaban una 
interpretación de la paz religiosa o de 
otras leyes fundamentales del Imperio. 
Según las instrucciones de estos repre
sentantes, correspondía sólo a cierto nú
mero de individuos entender y juzgar 
en tales asuntos, y de consiguiente no 
tenían ellos voto en la cuestión de los 
cuatro conventos, que sólo podía ser 
zanjada por la amistosa mediación de 
todos los miembros del Imperio. 

Los citados representantes consiguie
ron poner de su parte en este asunto a 
todos los magnates protestantes, excep
to el elector de Sajonia y los soberanos 
de Neuburg y de Wurtemberg. 

El 24 de mayo (3 de junio) fué puesta 
a discusión en el colegio de los prínci
pes electores la manera de hacer cesar 
la paralización de la justicia. En esta 
discusión se habló también de las revi
siones, cuyo número llegaba ya a ciento. 
Entonces manifestaron los representan
tes del Palatinado que no podían tomar 
parte en las deliberaciones relativas a 
las revisiones, a no ser que se excluye
ran desde un principio los asuntos de 
los cuatro conventos y todas las causas 
análogas relativas a la religión que de
bían someterse únicamente a arreglos 
amistosos. Esto obligó a suspender la 
sesión; pero los esfuerzos de los repre
sentantes de Maguncia fueron inútiles 
para hacer cambiar de resolución a los ' 
del Palatinado y del Brandeburgo, que 
no asistieron tampoco a la sesión del día 
siguiente y comunicaron por escrito los 
motivos de su ausencia. Con esto se hizo 
imposible toda deliberación; los repre
sentantes de los demás príncipes electo
res 'deliberaron, sin sentarse, sobre lo 
que debía hacerse, y convinieron en ha-
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cer nuevas reflexiones a los colegas au* 
sentes; pero éstos insistieron en su ma
nifestación. 

Igual resultado dió la discusión en el 
colegio de los magnates. En este cole
gio había conquistado ya la mayoría ca
tólica una posición importante, consi
guiendo contra los votos de los miembros 
protestantes que se encargara la delibe
ración provisional de los asuntos refe
rentes a justicia a una comisión forma
da de magnates que fuesen miembros de 
la asamblea de diputaciones. Esto in
fringía todos los usos y aseguraba a los 
católicos la decisión de las cuestiones. 
Cuando esta comisión emprendió las de
liberaciones en 24 de mayo (3 de junio) 
sobre los asuntos sujetos a revisión, los 
tres miembros protestantes que forma
ban parte de ella, o sean los de Bruns
wick, Hesse y Pomerania, opinaron en 
la cuestión de los .conventos en igual 
sentido que los soberanos del Palatina-
do y de Brandeburgo en el colegio de los 
príncipes electores, y siendo inútiles los 
esfuerzos de los contrarios para hacer
les variar de dictamen, se paralizaron 
también las deliberaciones del colegio de 
los príncipes. 

Los católicos se mostraron furiosos 
ante la actitud decidida de sus contra
rios y decían que los protestantes sólo 
buscaban medios para destruir la paz 
religiosa o por lo menos crear un pre
cedente para ir confiscando, según su 
antigua costumbre, uno tras otro los 
obispados y conventos. Por lo mismo 
añadían que era urgente unirse para no 
consentir en adelante ninguna nueva de
claración de la paz religiosa. 

Los miembros católicos de los dos co
legios superiores convinieron en reunio
nes particulares en negarse rotunda
mente tanto a las exigencias de los pro
testantes como a las proposiciones de 
mediación del archiduque Matías, por
que de otro modo se conmovería la au
toridad de la paz religiosa y se anima
ría a los contrarios a atacar también las 
demás disposiciones de la misma paz 
que les fuesen perjudiciales, como en 
particular la reserva eclesiástica. 

Por ambas partes amenazaron varios 
representantes con retirarse del parla
mento, y Fabián de Dohna y el canci
ller de Brandeburgo, Pruckmann, se re
tiraron, en efecto, el 29 de mayo (8 de 
junio)^ 

Matías, temiendo que el parlamento 
tuviera que disolverse sin haber hecho 
nada, envió al consejero Ulm a Praga 

para pedir instrucciones, y después de 
haber comunicado esta resolución a Ios-
magnates, les suplicó que no tratasen 
por lo pronto del punto relativo a justi
cia; que discutieran entretanto los res
tantes del mensaje y que redactaran el 
acta de clausura acerca de los puntos 
ya resueltos. Los magnates accedieron 
y pusieron a discusión los puntos relati
vos a la moneda y a la matrícula. 

Matías había recomendado a su her
mano el emperador que hiciese lo que en 
el último parlamento, es decir, aplazar 
el punto relativo a la justicia para una 
nueva asamblea de diputaciones o para 
un nuevo parlamento, y cerrar el que a 
la sazón funcionaba después de haberse 
redactado el acta de clausura relativa 
a los puntos resueltos. El emperador, 
sin embargo, no quiso aceptar este con
sejo y dijo al enviado de su hermano: 
«Yo recuerdo que en tiempo de mis se
ñores padre y abuelo los protestantes 
atacaron un artículo de la paz religiosa 
que se llama el de la reserva eclesiásti
ca; pero esta reserva la hemos practica
do constantemente. Ahora observo que 
se quieren anular otros puntos nunca 
cuestionados hasta hoy, y no lo puedo 
consentir aunque me cueste el auxilio 
que espero contra los turcos. Non licet 
faceré mala ut sequantur hona. Que mi 
señor hermano proceda en consecuen
cia.» 

En efecto, el emperador ordenó a su 
hermano que hiciese lo posible para que 
se resolviese el punto relativo a la justi
cia, sin exceptuar el de los cuatro con
ventos, pero dándole facultad para pro
ceder en un caso extremo según su cri
terio propio. 

El archiduque Matías, convencido de 
que los protestantes se retirarían inme
diatamente si llegaran a saber el conte
nido de la orden imperial, se limitó a 
comunicar a los magnates el deseo del 
emperador de que se resolviera en aquel 
parlamento el punto tan importante re
lativo a la justicia, y les suplicó que 
continuaran de consiguiente las delibe
raciones. Continuaron, en efecto, en la 
sesión del 8 (18) de junio, en la cual rei
nó la agitación y ensañamiento de loa 
partidos en el más alto grado. Cruzá
ronse las recriminaciones y acusaciones 
más violentas entre los dos campos; los 
católicos dijeron que los protestantes, 
valiéndose del pretexto de los cuatro 
conventos, querían apropiarse todos los 
demás bienes de la Iglesia, y los protes
tantes decían que los papistas se propo-
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nían recobrar todos los bienes eclesiás
ticos en general. 

A l recoger los votos en el colegio de 
los príncipes electores pidieron los re
presentantes de Tréveris que se encarga
ran a una asamblea de diputaciones to
das las revisiones, inclusos los asuntos 
de los cuatro conventos, conforme se ha
bía decidido ya en el acta de clausura 
del parlamento de 1598. Los represen
tantes de Colonia repitieron lo mismo 
en términos más absolutos todavía. A 
estos últimos siguieron los representan
tes del Palatinado, que dijeron que los 
cuatro asuntos que requerían una inter
pretación de la paz religiosa no podían 
ser resueltos por medio de votos, y que 
ellos sólo tomaban la palabra para ma
nifestar que en esta cuestión no admi
tían votos ni entrarían en debates difu
sos, sino que se limitaban a declarar lisa 
y llanamente que no podían tomar parte 
en la deliberación si no se exceptuaban 
de ella los asuntos de los cuatro conven
tos, porque no se trataba únicamente de 
estos casos, sino de las consecuencias 
que llevaban consigo. Los representan
tes del elector de Brandeburgo se decla
raron en igual sentido; pero los del elec
tor de Sajonia dijeron que votarían con 
la mayoría, y los representantes de Ma
guncia, que fueron los últimos, declara
ron que votaban como los de Tréveris y 
Colonia. 

Dos días después se dió principio al 
debate de la contestación que había de 
darse al archiduque. Los representantes 
del Palatinado y de Brandeburgo no 
consintieron en que se redactase una re
lación sino con la condición de que ésta 
se limitara a mencionar la divergencia 
de opiniones sin añadir loa motivos, y 
que solamente se dijera que algunos de 
los representantes querían ver elimina
dos los asuntos de los cuatro conventos, 
y que los otros no querían acceder a ello, 
prefiriendo no tocar a este pupto de jus
ticia. En la relación redactada después 
por los representantes de Maguncia se 
hallaban expuestos los motivos con to
dos sus pormenores, y se dijo luego ex
presamente que la mayoría del colegio 
de los príncipes electores se había deci
dido por una nueva asamblea de diputa
ciones conforme al acta de clausura de 
1598. Contra esto se levantaron los dos 
colegas protestantes, diciendo que no se 
les creyera tan tontos que no vieran que 
se pretendía obrar en el sentido del acta 
de clausura de 1598, para incluir los 
asuntos de los cuatro conventos en la 

TOMO XXIII 

cuestión de las revisiones, lo cual ellos 
de ningún modo podían admitir. 

Cuando se recogieron los votos en el 
tercer turno, y al empezar a hablar el 
representante de Sajonia, del cual ya se 
suponía que se declararía también en 
favor de una asamblea de diputaciones, 
se levantaron los representantes del Pa
latinado y de Brandeburgo y se retira
ron de la sala, siendo inútiles todos los 
esfuerzos que se hicieron para que vol
viesen a entrar. 

Las discusiones en el colegio de los 
magnates pasaron de una manera aná
loga, aunque menos tempestuosa. Todos 
los protestantes a excepción de Neuburg 
repitieron su declaración de que no po
dían tomar parte en las revisiones si no 
se excluían de ellas los asuntos de los 
cuatro conventos. 

No había que pensar en arreglos amis
tosos entre los partidos, y era de temer 
que el parlamento se separaría sin ha
ber redactado el acta de clausura y sin 
conceder al emperador el tan deseado 
auxilio contra los turcos. Los diputados 
del Palatinado y de Brandeburgo habían 
manifestado ya por escrito al archidu
que que tenían orden de retirarse si se 
dejara otra vez para una asamblea de 
diputaciones el punto de justicia con ex
clusión del asunto de los cuatro con
ventos. 

A fin de salvar el auxilio contra los 
turcos, concedido ya, no permitió el ar
chiduque que se ausentaran aquellos 
miembros del parlamento, y con este ob
jeto propuso a los magnates, el 15 (25) de 
junio, que redactaran el acta de clausu
ra sobre los puntos que habían quedado 
resueltos y dejaran para un nuevo par
lamento u otra asamblea el punto rela
tivo a la justicia. 

Los dos colegios superiores del parla
mento admitieron la proposición, pidien
do los príncipes electores eclesiásticos y 
el de la Sajonia electoral, como igual
mente la mayoría de los miembros ca
tólicos del colegio de los magnates, que 
se dejara a voluntad del emperador la 
fijación de la asamblea. No quisieron 
consentirlo los protestantes y pidieron 
que el emperador, con la intervención 
de los príncipes electores, fijara la fecha 
del nuevo parlamento, a fin de evitar la 
reunión de una nueva asamblea de dipu
taciones como había sucedido en 1598. 
También esta vez consiguieron los re
presentantes del Palatinado y de Bran
deburgo su propósito, valiéndose de la 
amenaza de retirarse en caso contrario. 

31 
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De esta manera se llegó a formar el 
acta de la dieta, en la cual se consignó 
expresamente todo cuanto se había acor
dado respecto de los subsidios para la 
guerra contra los turcos, pero no se dijo 
nada acerca de la administración de la 
justicia. 

La dieta de Eatisbona de 1603 comple
tó la victoria conseguida por los evan
gélicos en la asamblea de diputaciones 
de Espira, proporcionándoles un nuevo 
medio de lucha que emplearon contra 
la mayoría que les era hostil, cual fué 
la abstención en las discusiones genera
les, la secesión que amenazaban produ
cir. La necesidad de defenderse había 
puesto en sus manos esta arma temible 
que en aquella ocasión produjo el efecto 
deseado. Pero ¿qué sucedería si en una 
próxima dieta los enemigos no se deja
ban intimidar por esas amenazas? En 
este caso, si no les faltaba valor para 
ello, no les quedaba más recurso que 
cumplirlas, abandonando la dieta y obli
gando a ésta a disolverse. 

Los papistas comprendieron su derro
ta y antes de separarse enviaron al em
perador un memorial que el despecho y 
la exasperación les habían dictado. Las 
negociaciones entabladas sobre la pró
rroga de la administración de justicia, 
por segunda vez concedida, que les arre
bataba toda esperanza de poder llegar 
algún día a un arreglo en este asunto, 
hubieran indudablemente sido causa de 
que los Estados protestantes no sólo hu
biesen conservado los bienes eclesiásti
cos por ellos confiscados, sino que ade
más se hubiesen creído autorizados para 
confiscar a su antojo todos los otros de 
la misma clase de que no se habían aún 
apoderado, destruyendo una base de la 
paz religiosa que había de servirles de 
punto de partida para un nuevo tratado 
ventajoso para ellos. 

Era seguro también que en adelante 
los electores del Palatinado y de Bran
deburgo no consentirían en que se con
vocara ninguna reunión de parlamento 
ni de diputaciones, si no se exceptuaran 
de la discusión los asuntos de los cuatro 
conventos y, por consecuencia, los asun
tos de todos los conventos y bienes ecle
siásticos, con lo cual era evidente la rui
na segura de la verdadera religión cató
lica, en cambio de una paz insegura. Por 
tanto, consideraban los magnates fieles 
a la religión y a la gloria de Dios su de
ber de no contemporizar más, aunque 
hubiesen de arriesgar vida, alma y bie
nes, para conservar a la religión católi

ca las restantes reliquias de su fe, y ha
cer la resistencia hasta donde pudiesen 
a los contrarios de la religión santa. 

El archiduque Matías escribió a su 
hermano el emperador: «En adelante se 
pedirá no solamente la revisión de cada 
fallo del tribunal y se pagará o se nega
rá la contribución contra los turcos a 
voluntad de los magnates, y lo que es 
peor, el tribunal perderá toda su autori
dad y tendrá que disolverse; los magna
tes de las dos religiones tendrán entre 
sí contiendas de la peor especie; los fuer
tes oprimirán a los débiles y se forma
rán dentro del imperio multitud de alian
zas y ligas trascendentales, y hasta pue
de estallar un incendio que permita a 
los extranjeros intervenir en el imperio, 
lo cual desean hace mucho tiempo, mien-, 
tras los territorios imperiales quedarán 
a merced de los turcos.» 

C A P I T U L O X I V 

LOS ATROPELLOS CONTRA L A S C I U D A D E S 
I N D E P E N D I E N T E S 

Por grandes e importantes que hubie
sen sido los triunfos que los protestan
tes consiguieron en las asambleas sobre 
sus contrarios, no podían detener el 
avance de las restauraciones católicas 
en todo el imperio. Cuanto más sañudas 
habían sido las contiendas efectuadas 
en Espira y en Ratisbona, tanto mayor 
fué el empuje rudo de los católicos, diri
gidos siempre a arrebatar a los protes
tantes continuamente nuevos territorios. 

En todos los corazones ardía el odio 
más irreconciliable. Todos vivían y pro
cedían como si se hallasen en medio de 
la contienda más activa y de las exci
taciones más incendiarias. Se condenaba 
con creciente ferocidad toda tolerancia 
y se recomendaba la persecución y el ex
terminio de todos los herejes. Se reco
mendaba la mayor crueldad como la 
mejor patente de la devoción y piedad 
religiosas. Se solicitó el establecimiento 
de la Inquisición, se negó la validez de 
la paz religiosa y se señaló al poder civil 
el deber y el derecho de emprender la 
guerra de exterminio contra los protes
tantes como semilla del infierno. 

En adelante ocuparon los Habsburgos 
las primeras filas de los perseguidores, 
dando la señal de las hostilidades decla
radas el archiduque Fernando, joven de 
diez y ocho años, el cual apenas hubo 
tomado las riendas del gobierno de la 
Estiria y demás territorios, anuló las 
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concesiones hechas a los estamentos, en
viando comisarios a recorrer el país ha
ciendo asistir a misa a fuerza de palos a 
los labradores y habitantes de las ciu
dades. 

Su primo, el emperador misántropo e 
insensato, no quedó atrás en sus propios 
territorios, de suerte que las quejas y el 
descontento de los protestantes perse
guidos y atribulados no tuvieron ya más 
recurso que la sublevación, y el golpe 
de Estado tan indigno de Rodulfo en el 
parlamento de Pressburgo, en 1604, ex
citó la sublevación formidable de los 
húngaros. 

En el mismo imperio había llegado la 
persecución religiosa a un punto en que 
una sola gota bastaba para derramar el 
líquido. 

El catolicismo, apelando a la paz reli
giosa, había reclamado los bienes de la 
Iglesia, tanto los que dependían directa
mente del imperio como los que depen
dían de magnates, lo cual había dado 
lugar a luchas violentas y a discordias 
implacables; pero, no contento con esto, 
se había lanzado a otro terreno en el cual 
podía obtener grandes resultados apo
yado en la ya citada paz. Este terreno 
constituía las ciudades independientes 
de religión mixta, sobre las cuales se 
habían adoptado disposiciones en 1555 
que eran un verdadero dechado de obscu
ridad y ofrecían la mejor ocasión para 
contiendas y discordias. 

La mayor parte de las ciudades libres 
estaba en el Sudoeste de Alemania, don
de más de treinta se hallaban disemi
nados en el círculo de Suabia, cuyos so
beranos más poderosos eran el duque de 
Wurtemberg y el obispo de Augsburgo. 

En ninguna parte había dejado el In-
terím huellas más profundas que en Sua
bia, donde había producido una trans
formación rápida y de gran alcance de 
la situación a favor del papismo, al cual 
habían sucumbido el ducado protestante 
de Wurtemberg, y con mayor razón las 
ciudades libres de Suabia, en su mayor 
parte pequeñas, que con pocas excep
ciones habían adoptado ya la doctrina 
nueva. 

Se cometieron atropellos inauditos fa
voreciendo a remanentes católicos que 
habían quedado en las diferentes locali
dades, a expensas de la comunidad pro
testante, con intención evidente de ex
tirpar completamente cuanto se relacio
naba con la nueva doctrina. Se suprimió 
el culto protestante, se entregaron las 
iglesias al culto católico y se nombraron 

para ellas curas párrocos de esta reli
gión. 

A l mismo tiempo se sometió toda cona-
titución municipal a un decreto del em
perador ordenando que sólo podían ser 
elegidos miembros de los ayuntamientos 
y nombrados funcionarios de los muni
cipios personas católicas o relacionadas 
con la Iglesia católica. Este período des
consolador duró poco, pero justamente 
en Suabia no pudieron ser vencidas sus 
consecuencias tan rápida y completa
mente cuando se promulgó la paz reli
giosa para restablecer en un todo el es
tado anterior. 

De esta manera entraron las ciudades 
independientes de Suabia, casi sin excep
ción, en la nueva era como ciudades de 
religión mixta, relativamente a las cua
les ordenaba la paz religiosa que los ha
bitantes viviesen «pacíficamente y con 
tranquilidad entre sí, dejando cada par
te a las otras su religión, culto, ceremo
nias y organización eclesiástica, como 
igualmente sus respectivos bienes y pro
piedad efectiva.» 

Es decir, que los vecinos o ciudadanos 
de estas ciudades viviesen dentro del re
cinto de sus murallas como debían vivir 
los magnates dentro de los límites del 
imperio, conforme la citada ley lo ex
presaba explícitamente, siendo las ciu
dades independientes también magnates 
del imperio que les daba el derecho de 
introducir la confesión de Augsburgo y 
la organización de la Iglesia protestan
te. Sin embargo, según la ley electoral 
introducida en las ciudades por Car
los V, en la cual se favorecía una reli
gión a costa de las otras, era contradic
torio a esta ley el derecho que como 
magnates tenían estas ciudades de efec
tuar la reforma en su territorio como 
miembros del imperio, por manera que 
bajo este concepto les faltaba la base 
legal. 

Tan pronto como las ciudades inde
pendientes de Suabia se vieron libres del 
despótico yugo, volvió el espíritu pro
testante a rebelarse en ellas con su an
tigua fuerza impulsora. Se manifestó el 
crecimiento, detenido a la fuerza, con 
nueva y redoblada energía. El protes
tantismo se volvió a dilatar dentro del 
recinto de las ciudades independientes, 
pidiendo luz, aire, espacio y libertad de 
movimiento. 

La mayoría de los habitantes le era 
adicta, y por lo tanto reclamó el protes
tantismo el dominio municipal y pidió 
la mayoría de los púlpitos y de las igle-
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sias, bastando que los contados miem
bros católicos pudieran vivir tranquila 
y pacíficamente en medio de los habi
tantes protestantes, sin ser molestados 
en sus costumbres eclesiásticas y perju
dicados en sus intereses civiles, en su 
propiedad y demás bienes materiales, 
mientras no se propasaran a exigir pre
ferencias exageradas en asuntos eclesiás
ticos y comunales, y que no pretendie
ran dominar a la mayoría de sus con
ciudadanos protestantes ni exigir, ape
lando a la paz religiosa, conservar el 
beneficio ilegal debido a un corto perío
do de dominio de la casa de Habsburgo 
y del régimen católico. 

Además era imprudente y hasta ab
surdo e injusto que manifestaran, en 
vista de su número cada vez más mer
mado, una exagerada pompa y publici
dad en sus costumbres eclesiásticas, ex
citando el disgusto de los protestantes. 
¿Qué objeto hubiera podido tener un 
consejo municipal católico en una ciu
dad libre casi enteramente protestante; 
y para qué necesitaba una comunidad 
católica compuesta de dos docenas de 
miembros todas las iglesias que se ha
bían arrebatado a los protestantes en el 
tiempo del Interim? 

Era inevitable que en estas ciudades 
independientes de religión mixta se so
metieran los dos partidos, en todos los 
asuntos eclesiásticos y comunales, a la 
fuerza numérica, sin que influyera en 
ella a favor de las minorías católicas la 
paz religiosa de una manera explícita o 
indirecta. 

A l principio los adeptos de las dife
rentes religiones vivían pacíficamente 
dentro del recinto de estas ciudades l i 
bres, y en su consecuencia se fué aumen
tando el número de los protestantes y 
disminuyendo el de los católicos. Aqué
llos recuperaron las iglesias, sus párro
cos volvieron a ocupar los púlpitos y 
ciudadanos protestantes volvieron a en
trar en el consejo municipal, del cual 
luego formaron la mayoría, y hasta se 
limitó la ostentación del culto público 
de los católicos. 

Todo esto no se hizo, por supuesto, 
pacíficamente, y desde un principio se 
presentaron quejas a los parlamentos; 
pero en general se zanjaron relativa
mente en poco tiempo y fácilmente las 
diferencias a que dieron lugar las pre
tensiones de los partidos contrarios res
pecto del uso alternativo de un mismo 
templo o de la investidura de un predi
cador, del empleo de las rentas de un 

convento o de la conservación de anti
guas ceremonias. El sentido práctico y 
el buen criterio de los ciudadanos pre
valeció sobre la diferencia religiosa co
mo prevalecía lo racional y evidente so
bre derechos casuales, y también podía 
ser que el reducido número de los cató
licos se conformara con los hechos en 
vista de su impotencia. 

Todo esto cambió con el mayor empu
je de la corriente ultramontana después 
de 1670, pues entonces el ultramontanis-
mo excitó y aun exasperó hasta la san
gre fría de los ciudadanos alemanes; y 
donde los miembros católicos del impe
rio emprendieron la lucha por el Evan
gelio en gran escala, los elementos ca
tólicos de las ciudades creyeron tener 
que hacer lo mismo, promoviendo dis
putas con sus conciudadanos protestan
tes por motivos fútiles. 

Naturalmente, fueron sobre todo los 
clérigos los que excitaron los ánimos y 
se pusieron en primera fila, queriendo 
por su parte contribuir al triunfo de su 
partido, y desde entonces ya no cesaron 
las triquiñuelas, discordias y hostilida
des hasta resultar en el interior de las 
ciudades gradualmente un verdadero es
tado de guerra, alimentado continua
mente por la pasión religiosa, dando 
ocasión a los genios turbulentos para sa
tisfacer sus deseos personales. 

Los protestantes se apoyaron, para 
sostener y extender su posición en los 
hechos consumados, en el estado actual 
como resultado de circunstancias debi
das al desarrollo natural de los sucesos, 
mientras sus contrarios se agarraron 
para volver a subir y a dominar al dere
cho de principios ambiguos y mal expre
sados, completamente anticuados ya y 
nada conformes con las circunstancias 
existentes; pero en cambio tenían en su 
favor poderosos aliados, a saber, el em
perador con su consejo áulico y la casa 
de Baviera. 

El consejo áulico había dirigido su 
atención en un principio con preferencia 
a las ciudades independientes de una sola 
religión, con el objeto de asegurar en 
ellas el dominio absoluto del catolicismo 
aun a costa de una extralimitación ile
gal. De esta manera había procedido en 
el asunto de Aquisgrán. 

Más adelante empezó a proceder de la 
misma manera en los asuntos de las ciu
dades mixtas para fomentar el catolicis
mo protegiendo y favoreciendo a los ca
tólicos que vivían en aquellas ciudades. 
Por lo pronto procedió, sin embargo, 
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con muclia prudencia y cautela hasta 
que cedió a las incesantes instancias de 
Baviera, lo cual hizo ver a los protes
tantes que no solamente estaban cada 
día más expuestas las ciudades inde
pendientes a causas jurídicas todavía 
más violentas y pesadas para someterse 
a toda clase de innovaciones, sino que 
no tardarían en encontrarse estas ciu
dades libres en peor condición que las 
ciudades del emperador y de otros mag
nates. 

El consejo áulico dirigió sus ataques 
principalmente contra las ciudades l i 
bres de Suabia de religión mixta, distin
guiéndose en estos atropellos principal
mente el nuevo duque de Baviera, Maxi
miliano I , hijo mayor del duque Guiller
mo V y de su esposa la princesa Eenata 
de Lorena. 

Este príncipe había nacido en el mes 
de abril de 1673 y subió al trono ducal 
a la edad de veinticinco años (1598) a 
consecuencia de la abdicación de su pa
dre. El joven duque reunía muchas cua
lidades excelentes: buen criterio, com
prensión, penetración rápida, voluntad 
firme y energía tenaz. Unía a una ins
trucción sólida el delicado sentimiento 
artístico que distinguía a todos los miem
bros de la dinastía bávara; pero había 
sido educado, como era muy natural 
atendida la índole de su padre, en el es
píritu del jesuitismo, que respiraba por 
todos sus poros. 

Como su padre, veneraba y obedecía a 
los jesuítas, en los cuales sólo veía de
chados de perfección religiosa y adali
des de la Iglesia única verdadera. No 
hay que decir que para él eran órdenes 
los mandatos de los representantes de 
esta Iglesia, que por su parte miraban 
con orgullo a este príncipe, que para 
ellos era el ideal del soberano cristiano 
y tan grande por sus virtudes persona
les como por sus actos de gobernante, y, 
en efecto, fué personalmente un dechado 
de moralidad, de esposo y de padre; era 
sobrio y riguroso hasta consigo mismo, 
como concienzudo e infatigable en el 
cumplimiento de sus deberes de gobier
no y en todos los demás deberes perso
nales. 

Era una excepción completa entre los 
príncipes de entonces, ninguno de los 
cuales podía rivalizar con él ni en con
ducta personal ni en el gobierno. Mas 
todo esto sólo era debido a la educación 
jesuítica que le hacía cumplir las virtu
des en el concepto de buenas obras que 

le aseguraban la salvación de su alma, y 
por lo mismo^cumplió con igual concien
cia y rigor las prácticas ascéticas.. Ha
bía de haber forzosamente en semejante 
genio algo de grave, áspero y misterio
so que le distinguía completamente de 
sus parientes del Palatinado, vividores 
y aun un tanto livianos. Para él ningún 
atractivo tenían ni los placeres, ni el 
trato de la gente; parecía oprimido bajo 
el peso voluntario de sus virtudes. 

Sus actos públicos giraban alrededor 
de dos focos, su territorio bávaro y la 
Iglesia romana. Los primeros diez años 
de su reinado fueron dedicados casi ex
clusivamente a Baviera, y casi puede su
ponerse que sólo quiso asegurarse pri
mero los medios para después servir con 
más energía y eficacia a la Iglesia, pues 
el blanco principal de todos sus afanes 
fué hacer triunfar la religión católica 
sobre las herejías; así como su padre ha
bía arruinado su país con su régimen 
religioso, demostró el hijo que también 
bajo el régimen jesuítico podía desarro
llarse vigorosamente un Estado. 

Así consiguió con su sabia economía 
y su criterio práctico, no solamente pa
gar todas las deudas, sino también re
unir un tesoro que resultó de un valor 
inapreciable en las guerras posteriores. 
Fomentó la industria del país, organizó 
la fuerza armada, creó la organización 
y el personal administrativo, la admi
nistración formal de la justicia, y dió a 
su pueblo un código completo; en una 
palabra, no había ramo de la adminis
tración pública en el cual no pusiera 
mano con decisión y eficacia duradera. 

También se hizo sentir su influencia 
en la vida religiosa y moral de sus sub
ditos. Lo que en sus dominios había 
quedado de herejía protestante fué per
seguido y exterminado con implacable 
crueldad por este soberano que veló con 
el mayor rigor por la virtud ortodoxa 
de sus súbditos, de los cuales no sufrió 
ningún impulso individual. Era déspota 
en todo y los pilares fundamentales de 
su gobierno eran la subordinación y la 
completa igualdad entre sus súbditos, 
para lo cual se sirvió del sistema abomi
nable de espionaje y de otros recursos 
de policía, pues así se lo habían enseña
do los jesuítas. Lo que dió a esta orden 
su carácter y fortaleza lo aplicó su dis
cípulo a su ducado, con lo cual desarro
lló la eficacia de su gobierno hasta un 
grado sorprendente, pero mataba la l i 
bertad intelectual de sus súbditos. 

Después de haber dado a sus dominios 
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la nueva forma se ocupó también en los 
asuntos exteriores con la resolución de 
emplear el nuevo poder a favor de la re
ligión católica y del dominio del papa
do. Con este propósito no tuvo que ha
cer más que seguir las huellas de sus ma
yores. 

Si su padre se había mezclado en los 
asuntos del Noroeste de Alemania con el 
objeto de conservar a la Iglesia romana 
o de reconquistar para ella los obispa
dos de aquella región y de pasarlos a 
manos de la casa de Baviera, eligió Ma
ximiliano para teatro de su actividad la 
Alemania del Mediodía; y comenzando 
por defender el interés de la curia roma
na en las contiendas de las ciudades l i 
bres de Suabia, concluyendo por posesio
narse de una de estas ciudades, e imitan
do la conducta de su padre al excitar al 
emperador contra aquellos obispados, le 
indujo a tomar disposiciones cada vez 
más enérgicas contra las mencionadas 
ciudades independientes. 

Por lo pronto se ocupó en particular 
con mayor energía de dos de aquellas 
ciudades, justamente las dos más peque
ñas, a saber: Kaufbeuern y Donauworth, 
de 3 a 4,000 habitantes cada una en su 
mayor parte labradores y pequeños in
dustriales, empobrecidos y míseros, ocu
pados sólo en sus respectivas industrias 
cuando no reclamaban sus servicios el 
municipio y la reducida comunidad. Es
tas dos ciudades eran también las más 
inmediatas a la frontera bávara. 

Cuando estuvo reunido el parlamento 
del año 1555 en la ciudad vecina de 
Augsburgo, los protestantes habían re
cuperado ya en aquellas dos pequeñas 
ciudades independientes su preponderan
cia, y desde entonces creció de día en día 
la comunidad protestante, quedando re
ducido el partido católico muy pronto a 
contados miembros que al mismo tiem
po eran los más pobres e insignificantes 
de las ciudades. 

En Kaufbeuern se arreglaron los dos 
partidos religiosos en 1557, destinando 
a los protestantes dos iglesias y conce
diéndoles el llamamiento de un predica
dor de su religión, y como las dos igle
sias resultaron insuficientes, se les per
mitió también por mediación del consejo 
municipal y con anuencia del cura pá
rroco católico el uso alternativo de la 
iglesia principal y parroquial dedicada 
a San Martín en aquel mismo año de 
1557. Así vivieron las dos poblaciones 
durante muchos años en buena paz y 

amistad, que sólo fué turbada pasajera
mente y por primera vez cuando el obis
po de Augsburgo dispuso como ordinario 
de la localidad la introducción del calen
dario gregoriano en la mencionada ciu
dad casi enteramente protestante. Con 
este motivo el consejo municipal prohi
bió el trabajo en los días festivos del ca
lendario antiguo y el toque de las víspe
ras en las vigilias de las fiestas menores 
y en la misa del G-allo en Navidad. A fin 
de evitar toda contravención de parte de 
algún imprudente, se ataron las cuerdas 
de las campanas muy altas en la noche 
de Navidad y se colocaron centinelas de
lante del campanario. 

En estas circunstancias el párroco, un 
tal Diosdado Heinz, hombre dado com
pletamente a la bebida y también por 
todo io demás muy inmoral, que más 
adelante se evadió de la ciudad para evi
tar ser acusado de adulterio, y que no 
quiso hacer caso de la disposición de la 
municipalidad, presentó al obispo a ins
tigación de éste una queja escrita en la 
cual enumeraba todas las extralimita-
ciones que en su concepto se habían per
mitido los protestantes contra sus corre
ligionarios, como por ejemplo la trasla
ción del sermón de la tarde de la iglesia 
de Nuestra Señora a la de San Martín, 
ordenada por el consejo municipal; el 
haber dejado el mismo consejo sin pro
veer casi durante cuatro meses el puesto 
de cantor; el haber después disminuido 
la dotación del mismo; el haber llamado 
para asistir a las sesiones del municipio 
a los concejales católicos desde el servi
cio divino; el haber reducido a seis el nú
mero de los monaguillos, que hasta en
tonces había sido de ocho; el haber ad
mitido entre ellos a un muchacho pro
testante, y otros crímenes estupendos 
por el estilo. 

Por lo pronto quedó zanjado el asunto 
con la presentación de otra relación mi
nuciosa por parte del consejo municipal, 
pero la situación tomó un aspecto más 
grave cuando al aumentar la tirantez 
religiosa presentaron queja los católicos 
al consejo áulico con motivo de la inter
vención de los protestantes en la iglesia 
parroquial y cuando se mezcló en el asun
to también el duque de Baviera. 

Entonces dispuso el consejo imperial 
que el obispo de Augsburgo zanjara las 
diferencias amistosamente, procurando 
que el culto católico no fuese perjudica
do y que al mismo tiempo fuese alejado 
de la ciudad el cura párroco católico, 
que se había mostrado indigno de su 
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puesto. Pero el duque Guillermo, en su 
deseo de amparar y sostener la religión 
católica, no quiso oir hablar, lo mismo 
que el obispo, de mediación amistosa, y 
a pesar de no encontrar ningún pretexto 
serio para toda intervención brutal, con
siguieron que el emperador les encarga
ra el resarcimiento de todos los perjui 
cios inferidos en la citada ciudad desde 
1555 a los católicos, sin que se hubiese 
presentado ni siquiera queja formal al 
consejo imperial, ni que éste hubiera oi 
do las partes ni mucho menos dictado 
sentencia en este asunto. 

En este estado se presentaron en la 
ciudad, en septiembre de 1588, ante los 
habitantes estupefactos los apoderados 
del duque de Baviera y del obispo cita 
do, pidiendo que cumplieran la orden de 
Su Majestad Imperial j de no hacerlo 
no tardarían en presentarse desde Mú-
nich 500 caballos que harían cumplir la 
orden. 

Los pobres habitantes sorprendidos 
así no supieron qué hacer, y en lugar de 
no entrar en negociaciones con los comi
sionados y de exigir el procedimiento 
legal, se cerraron el camino del derecho 
y dieron a la comisión la declaración es
crita de que evacuarían la iglesia parro
quial. Pero esto no bastó a la corte de 
Munich, que se propuso apretar más y 
más los tornillos, volver a poner en vi 
gor la ley electoral de Carlos V y obte
ner la restitución de todas las prebendas 
y fundaciones arrebatadas a los católi
cos, y que se hiciera lo mismo con las 
ciudades independientes Memmingen, 
Kempten y Biberade. Es decir que el 
duque de Baviera quiso declarar la gue
rra a todas, las ciudades libres de Suabia 
que se habían salvado por hallarse en
vuelto el emperador en sus dificultades 
turcas. 

A l mismo tiempo el duque pensaba en 
su abdicación, gracias a lo cual se apla
có la situación en la ciudad de Kauf-
beuern, tanto más cuanto que los suce
sores inmediatos del cura Heinz fueron 
dos personas moderadas y de buen crite
rio, de modo que el consejo municipal 
no tuvo ninguna dificultad, a pesar de 
ser casi enteramente protestante, en au
mentar considerablemente sus emolu
mentos. Pero a éstos siguió en 1599 un 
cura fanático, Juan Schenk, que había 
estado ya encargado de trece parroquias 
a pesar de vivir también como Heinz 
con una concubina. A l entrar este cura 
en la ciudad se acabaron la paz y la tran
quilidad. Excitó al duque de Baviera, y 

éste al emperador, a proceder con mayor 
rigor. 

El emperador dio al duque y al obispo 
de Augsburgo este encargo como antes 
lo había dado al mismo obispo, lo cual 
dió lugar a muchas negociaciones y a 
un arreglo provisional que no fué obser
vado con rigor por los protestantes, con
tra los cuales publicó el consejo imperial 
un edicto mientras que el emperador or
denó a sus comisarios que emplearan 
mayor rigor. Entonces se espantaron los 
protestantes de Kaufbeuern, que cedie
ron la iglesia parroquial a sus contrarios 
y adoptaron el nuevo calendario some
tiéndose a una investigación minuciosa 
de su administración municipal y co
munal. 

De haber prevalecido la opinión del 
duque Maximiliano y del obispo, se hu
biera obtenido de los protestantes la res
titución de todas las iglesias y de todas 
las rentas que habían cobrado de los bie
nes eclesiásticos, y se hubieran substi
tuido todos los funcionarios municipales 
con católicos; pero la corte imperial no 
se atrevió a ir tan lejos, pues lo que se 
había hecho era ya un ataque incalifica
ble del consejo imperial a la independen
cia y libertad religiosa y comunal de una 
ciudad independiente. 

Mientras las consecuencias de las con
tiendas entre las dos religiones en la 
ciudad de Kaufbeuern se mantuvieron 
dentro de ciertos límites, las mismas 
disputas religiosas produjeron en Donau-
worth un suceso que resultó funesto tan
to para la ciudad como para todo el Imr 
perio. En la citada ciudad se había con
servado en su recinto, como recuerdo 
insignificante de una época pasada, un 
convento llamado de Santa Cruz por ve
nerarse en él como reliquia una partícu
la de la cruz del Salvador. 

En un principio habían vivido en este 
convento monjas, pero en la época de 
que tratamos vivían en él, dedicados a 
la contemplación, una docena de frailes 
benedictinos, satisfechos de ser tolera
dos sin verse expuestos a la mofa del 
resto de la población. Estos frailes se 
cuidaban de las necesidades religiosas 
de los pocos habitantes católicos de la 
ciudad, cuyo número se fué continua
mente aminorando hasta quedar a fines 
del siglo reducidos a diez y seis ciuda
danos en su mayor parte pobres y mí
seros. 

Por el año 1565 dispuso el consejo mu
nicipal, compuesto de individuos protes-
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tantea a excepción de dos que eran ca
tólicos, la supresión de una porción de 
usos y ceremonias católicos en el terri
torio municipal, para evitar choques y 
colisiones públicas. Una de estas dispo
siciones ordenaba que los ciudadanos 
católicos fallecidos en la ciudad fuesen 
enterrados en el cementerio del conven
to, asistiendo a los funerales el párroco 
de la iglesia del convento j dos frailes, 
sin preceder a la comitiva el crucifijo y 
sin emplear en la ceremonia de entierro 
ni incensario ni cirios de duelo. Además 
debía tocarse la campanilla sólo al pasar 
el cura con el Viático, el cual durante el 
tránsito por la ciudad debía llevarse 
oculto hasta el umbral de la habitación 
del moribundo, y otras disposiciónes por 
el estilo. 

El consejo municipal se creyó en su 
derecho de ejercer estos actos de juris
dicción baja en virtud de una carta im
perial de 1465 que concedía a la ciudad 
el derecho de policía permanente sobre 
el convento. Más tarde usurpó este de
recho el obispo de Augsburgo, y el em
perador Carlos Y había rechazado en 
1544 las protestas de la municipalidad; 
sólo los dos florines de oro que continuó 
pagando el convento anualmente a la 
ciudad representaban en cierto modo el 
reconocimiento de los derechos munici
pales. 

Poco a poco continuó el consejo muni
cipal reduciendo los intereses católicos 
aún más allá de las cosas de puro apa
rato, y dispuso que no se verificaran fue
ra de la iglesia parroquial ni casamien
tos ni bautizos sin autorización especial 
del alcalde. La iglesia parroquial había 
sido adquirida del convento en 1530 en 
cambio de una suma convenida, y por 
consecuencia había sido destinada al 
culto protestante aun antes de la procla
mación de la paz religiosa. El paso más 
aventurado que dió el consejo municipal 
en el cercenamiento de los derechos ca
tólicos fué en 1596, cuando toda la ciu
dad había llegado a ser casi completa
mente protestante, poniendo por condi
ción para adquirir la ciudadanía la pro
fesión de la religión protestante. 

Por lo pronto los frailes del citado 
convento se habían conformado bien o 
mal con estas reducciones, y si se origi
naron diferencias con motivo de algunas 
tentativas para prescindir de tales re
ducciones, habían quedado rápidamente 
zanjadas, y el abad Cristóbal Gering, que 
gobernó el convento desde 1581 hasta 
1602 y formaba todavía parte de la an

tigua generación clerical tolerante de 
otros tiempos, conservó relaciones amis
tosas con los señores del consejo munici
pal. Los frailes más jóvenes, cuyo núme
ro se había aumentado gradualmente de 
doce a diez y seis individuos, eran casi 
todos alumnos de los jesuítas del insti
tuto de Dilling, manifestaron vivamen
te el espíritu de la restauración, y desde 
el año 1602 encontraron en el nuevo abad 
Leonardo Hormann un jefe fanático. 
Entonces resonaron en los pasillos del 
convento los más violentos denuestos 
contra los protestantes, y por supuesto 
en primer lugar contra Lutero. Se dijo 
que era una ignominia sufrir los insul
tos que se hacían a la santa Iglesia y 
que era menester enseñar las caras a los 
herejes. 

Desde 1598 volvieron los frailes a pre
sentarse en público con sus ceremonias 
religiosas, se volvió a oir la campanilla 
al llevar el Viático a los enfermos, en 
los entierros ostentaron otra vez la an
tigua pompa religiosa, y sobre todo des
de 1603 se volvieron a repetir las proce
siones públicas, que hasta 1573 se habían 
limitado al recinto del convento; más 
adelante se habían extendido hasta una i 
aldea vecina que estaba todavía en terri
torio municipal, mas por lo pronto to
davía sin cánticos ni plegarias, con las 
banderas bajas y metidas en fundas; pero 
al principiar el siglo xvi volvieron las 
procesiones a recorrer la ciudad con ban
deras desplegadas y con toda la ostenta
ción religiosa. 

Así se efectuó la procesión de la Se
mana Santa del año 1605. Entonces se 
puso el comandante de la fuerza urbana 
enfrente de la procesión, y mandó que se 
bajara la bandera, a lo cual se negó el 
abad apelando muy arbitrariamente a la 
usanza y derecho antiguos. Esto dió lu
gar a un violento altercado hasta que el 
comandante obligó a uno de los abande
rados a llevar la bandera al recinto del 
convento. 

Con esto empezó la tragedia de Donau-
worth. 

El derecho estaba sin duda ninguna 
de parte de la autoridad municipal, no 
solamente porque en este caso se trata
ba de una ceremonia nueva introducida 
en la citada ciudad después de 1555, sino 
también porque los católicos desplega
ron arbitrariamente esta ceremonia re
ligiosa en territorio municipal cuya au
toridad protestante estaba libre de la 
jurisdicción papal y era soberana en su 
territorio. 
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El abad presentó queja al obispo de 

Augsburgo acusando a la ciudad de Do-
nauworth de haber violado la paz reli
giosa. El obispo, engreído ya de su triun
fo en Kaufbeuern, trasladó la queja al 
consejo imperial y éste aprovechó gusto
so la ocasión para proceder también con
tra esta ciudad independiente. Pero no 
lo hizo formando el consejo municipal 
una causa en toda regla, sino mandán
dole despóticamente, sin previo informe, 
que se presentase en octubre de 1605, en 
el plazo de treinta y seis días bajo pena 
de ser declarado fuera de ley, a fin de 
responder por haber turbado la proce
sión, prohibiéndole replicar e incurrir de 
nuevo en la misma falta de turbación de 
las ceremonias de los católicos hasta ha
berse fallado la causa en justicia. 

Los consejeros municipales de Donau-
worth tampoco supieron defenderse, y 
en lugar de pedir la tramitación regular 
y negar al consejo imperial la compe
tencia en asuntos de municipalidades in
dependientes y en materias religiosas, 
se sometieron como los consejeros de 
Kaufbeuern al mandato del consejo im
perial y se limitaron a enviar a Praga, 
a la corte del emperador, sus réplicas 
contra las acusaciones contenidas en el 
mandato del consejo. 

El abad, envalentonado con el edicto 
imperial, dispuso una nueva procesión 
para la fiesta de San Marcos del año 
1606. Fué en vano que el consejo muni
cipal hiciera presente que no se excitara 
la opinión pública. La procesión atrave
só la ciudad con banderas desplegadas 
y cantando en alta voz, y no pasando 
por callejones, sino atravesando la plaza 
del mercado. El pueblo enardecido por 
sus predicadores se amotinó y atacó con 
gritos y denuestos, con palos y piedras 
a los que regresaban y los obligó a refu
giarse dispersados en el convento. 

Cuando a consecuencia de esta desobe
diencia brutal de la orden imperial fué 
repetida la citación y el edicto de Praga 
en términos más violentos, cometió el 
consejo municipal el error de contestar 
como la primera vez, no solamente res
pondiendo a las acusaciones, sino cul
pando además al populacho de los últi
mos excesos y confesando su insuficien
cia para proteger a los católicos en sus 
actos de culto. 

La corte imperial aprovechó hábil
mente esta confesión manifestando que 
en tal situación se encargaba ella de la 
protección de los católicos, y encargó al 
duque Maximiliano una comisión aná

loga a la que acababa de ejecutar en 
Kaufbeuern, cuya misión aceptó el du
que muy diligentemente, con ló cual 
quedó este asunto privado de su carác
ter local; y Maximiliano emprendió la 
ejecución en sentido general como en
cargado de rechazar enérgicamente las 
extralimitaciones del protestantismo. 
No por esto dejó de proceder con caute
la, aguardando antes de dar el golpe de
cisivo a que los contrarios se colocaran 
enteramente en terreno falso, y lo que 
le facilitó su propósito fué la divergen
cia entre el consejo municipal tibio e 
inclinado a ceder, y la población decidi
da a no retroceder, lo que produjo repe
tidas turbulencias. 

Cuando los delegados bávaros exigie
ron del consejo municipal de Donau-
worth una promesa escrita de que no 
se turbaría más el culto católico en esta 
ciudad, y cuando se dispuso otra vez una 
nueva procesión para la inmediata fies
ta de San Marcos, se armaron los habi
tantes y se amotinaron, diciendo que 
matarían como zorros a los sayones del 
duque si volvían a querer atravesar la 
ciudad con banderas desplegadas. El 
consejo municipal prometió a los subde
legados hacer obedecer dentro seis se
manas a la población el mandato impe
rial, y entonces se alejaron los delegados 
de la ciudad para no verse expuestos a 
las agresiones del pueblo. El consejo mu
nicipal temió por su parte también al 
populacho; pero cobró nuevo aliento en 
vista de la actitud de los magnates pro
testantes vecinos, y en su consecuencia 
procuró eludir el compromiso contraído. 
Varios magnates convocados en Nord-
lingen en mayo de 1607 por el conde 
palatino de Neuburg y por la ciudad in
dependiente de Ulm prometieron auxi
liar a la ciudad de Donauworth, y pro
testaron contra la conducta observada 
por el emperador, el duque de Baviera 
y el obispo; negaron también la compe
tencia del consejo imperial en materias 
religiosas, la validez de mandatos no 
apoyados por una sentencia formal, y el 
derecho del duque de Baviera de inter
venir en un círculo del imperio del cual 
él no formaba parte, ni mucho menos 
lo presidía. También negaron al abad 
de Santa Cruz y al obispo de Augsburgo 
el derecho de introducir y organizar 
nuevas ceremonias. Finalmente, el du
que de Wurtemberg protestó en un es
crito particular, y como jefe del círculo 
de Suabia, contra la intervención ilegal 
en su cargo. 
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Confiando en estos aliados repitió el 
consejo municipal de Donauworth, en 
una nueva exposición que envió a Pra
ga,, sus objeciones contra el procedimien
to ilegal, con lo cual dejó pasar el plazo 
de seis semanas sin cumplir el compro
miso contraído con el duque de Baviera, 
y éste, irritado por el insulto hecho a él 
y al emperador en las personas de sus 
delegados, excitó al emperador a decla
rar la citada ciudad fuera de ley, cum
pliendo así su amenaza y ofreciéndose a 
ejecutar la sentencia, y añadiendo que 
si el emperador no lo hacía se encarga
ría él de su cuenta y riesgo de enseñar 
al pueblo de Donauworth a respetar a 
un príncipe del imperio y comisario im
perial. 

Mucho trabajo costó hacer decidir al 
tímido e irresoluto emperador, que por 
lo demás debía tener también sus escrú
pulos respecto del procedimiento em
pleado contra la citada ciudad, justa
mente cuando necesitaba con más ur
gencia el auxilio del imperio contra los 
turcos. Fué menester que el duque de 
Baviera enviase la renuncia de la misión 
que se le había confiado para que el em
perador se decidiera a proceder con r i 
gor contra los protestantes. En fin, el 3 
de agosto (estilo nuevo) de 1607 fué re
dactado y firmado el decreto declarando 
a la ciudad fuera de la ley, cuya publi
cación y ejecución fué encargada al du
que de Baviera. 

El consejo municipal, arrepentido de 
su actitud, suplicó al emperador en una 
exposición humilde que modificara su 
orden prescindiendo de la declaración 
de fuera de la ley, prometiendo en cam
bio la municipalidad firmar la declara
ción que se le había pedido y castigar 
severamente a los culpables. 

El mes de septiembre hubo con este 
motivo nuevas negociaciones en las cua
les el duque de Baviera fué aumentando 
sus exigencias. El consejo municipal es
taba dispuesto a ceder, pero los vecinos 
se obstinaron en no querer hacer conce
sión ninguna y se indignaron sobre todo 
de que se consintiera en la entrega de 
todos los culpables porque esta condición 
amenazaba a todo el mundo, y por esto 
decían los vecinos que antes de consen
tir que se formara causa al individuo 
más importante de la ciudad matarían 
a todo el consejo municipal. La indigna
ción creció hasta dar lugar a verdaderas 
sublevaciones, y sólo por los esfuerzos de 
los enviados de los magnates protestan
tes se restableció la paz entre los parti

dos de la ciudad; pero la tranquilidad 
duró poco y nuevas sublevaciones con
dujeron hasta la prisión del secretario 
de la ciudad y aun a la supresión tem
poral del alcalde. A l fin cedieron los ha
bitantes ante las amenazas del duque, y 
en 30 de octubre (10 de noviembre) se 
manifestaron los diferentes gremios dis
puestos a someterse a sus exigencias. 
Pero en aquel momento llegó el abogado 
del conde palatino de Neuburg, y pre
sentó a los ciudadanos de Donauworth 
la excitación, escrita por los correligio
narios protestantes reunidos en XJlm, de 
mantenerse firmes y no conceder nada 
de que no pudiesen responder ante sus 
compañeros protestantes, y añadió ver-
balmente que los habitantes de Donau
worth se dejaran declarar tranquila
mente fuera de la ley porque sus corre
ligionarios les sacarían del compromiso. 

Por tanto, las resoluciones adoptadas 
fueron otra vez anuladas y se contestó 
a los enviados bávaros negándose a casi 
todas las exigencias de Maximiliano. 

Esto concluyó con la paciencia del du
que de Baviera, y el 2 (12) de noviembre 
de 1607 hizo saber el heraldo de Nord-
heim, una aldea situada cerca de Donau
worth, con las formalidades acostum
bradas, la declaración de fuera de la ley. 
Desde allí pasó el mismo mensajero a 
Ulm, Nordlingen y Neuburg para repe
tir la proclama. 

Maximiliano tenía hechos ya para este 
caso extremo sus preparativos, y antes 
de concluir el mes de noviembre tuvo ya 
en marcha 6,000 hombres Con 600 caba
llos, 14 piezas de artillería y un tren 
completo de sitio. Esta fuerza era bas
tante para hacer frente también, en caso 
necesario, a los protestantes vecinos si 
pretendían auxiliar con las armas al 
pueblo de Donauwort. Pero nadie se mo
vió, ni siquiera las otras ciudades de 
Suabia, a pesar de ver todas el destino 
que les esperaba; y cuando el ejército 
bávaro se presentó delante de la ciudad 
se acobardaron los fanfarrones calleje
ros lenguaraces que habían dicho que 
era menester defenderse hasta derramar 
la última gota de sangre, y al ver que 
aumentaba el peligro huyeron, lo mismo 
que tres predicadores protestantes. An
tes de darse principio al sitio se rindió 
la ciudad el domingo 6 (16) de diciembre 
de 1607, la cual fué ocupada inmediata
mente por una numerosa guarnición bá-
vara que levantó la horca en medio de 
la plaza del mercado. 

Este triunfo fácil excitó entre los ca-
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tólicos un gran júbilo del cual participó 
el duque Maximiliano, según una carta 
que el emperador designó al Papa, mien
tras el embajador español en Viena en
vió al héroe bávaro las felicitaciones de 
su soberano por haber probado con su 
hazaña que era posible someter a los he
rejes rebeldes sin gran trabajo. 

La infortunada ciudad de Donauworth 
fué hecha bávara y católica; porque Ma
ximiliano, habiendo cumplido su misión, 
dijo que después de haber satisfecho el 
interés del emperador y del Papa, podía 
atender ya a su interés propio y apode 
rarse de la ciudad independiente de Do 
nauwort que siglos antes había sido pa
sajeramente dominio bávaro, y que a 
pesar de su pequeñez era importantísima 
para Baviera, pues que confinaba con 
tres círculos del Imperio, en cuyo punto 
se cruzaban las grandes carreteras entre 
Uim, Nuremberg, Eatisbona, Augsbur 
go y Munich, al mismo tiempo que el 
antiguo puente macizo sobre el Danubio 
facilitaba a Baviera extenderse río arri
ba y penetrar en los territorios protes
tantes de los condados de Oettingen y 
Neuburg. 

Verdad es que hubiera sido un atrope
llo inaudito de todo derecho y de toda 
tradición en el Imperio alemán la trans
formación de una ciudad independiente, 
aunque puesta fuera de la ley, en simple 
C i u d a d de un soberano particular; pero 
otras ciudades libres habían sido entre
gadas temporalmente por insolvencia a 
sus acreedores, y la misma ciudad de 
Donauworth había estado empeñada en 
garantía a la casa de Baviera desde 1376 
hasta 1459. Sobre esto fundó Maximilia
no su plan pidiendo a la ciudad pobre la 
suma exagerada de 200,000 florines como 
indemnización de los gastos de ejecución, 
cuando la ciudad ni siquiera hubiera 
hallado recursos para aprontar los inte
reses de esta cantidad. El duque consi
g u i ó , después de mucho trabajo, su pro
pósito. La ciudad fué declarada libre de 
la sentencia y entregada al duque hasta 
haber satisfecho los gastos de ejecución, 
intimándose a los vecinos que acataran 
las órdenes presentes y futuras del du
que, en cambio de lo cual éste prometió 
representar la ciudad debidamente ante 
el emperador y el Imperio. El 13 (23) de 
julio de 1609 fué instituido con toda so
lemnidad el nuevo gobierno en la ciu
dad, que entonces recibió su nombre 
actual, y fueron suprimidas en su sello 
municipal las palabras «ciudad del sacro 
Imperio romano.» Desde entonces fué 

sometida al régimen bávaro, aplicado 
con mayor rigor que en el resto de Ba
viera, lo que hizo aumentar rápidamente 
la miseria en la infortunada ciudad, de 
la cual se apoderó también la reacción 
religiosa con redoblado furor. 

Apenas sometida, se presentaron en 
la ciudad algunos jesuítas que se apre
suraron a ocupar los pulpitos abandona
dos por los eclesiásticos protestantes fu
gitivos. Si hubiera sido posible, Maxi
miliano, como buen discípulo de los 
jesuítas, habría exterminado de un gol
pe todo el protestantismo, pero sus con
sejeros le hicieron comprender que con 
esto violaría la paz religiosa que conti
nuaba vigente en la ciudad libre, aún 
declarada fuera de la ley, y el bávaro 
era demasiado prudente para ponerse en 
conflicto con el derecho existente del 
Imperio, quedando, no obstante, otro 
camino más seguro, el de la astucia, de 
las intrigas y otras artes del arsenal je
suítico. Por esta razón desaprobó el celo 
impetuoso e inconsiderado que en la obra 
de las conversiones mostraba su gober
nador, el altanero Conrado de Bemel-
berg, quien aprovechaba todas las oca
siones que se le presentaban para vitu
perar a los empedernidos herejes, a quie
nes decía en todos los tonos que estaban 
vendidos a Satanás. 

El padre Jorge Schréttel y sus com
pañeros jesuítas fueron a buscar a los 
ciudadanos a sus propias casas y les 
instaron a que tomasen la Comunión de 
sus manos secretamente, en sus propios 
domicilios, en caso de que no se atrevie
sen a tomarla en público. Acudieron 
también al hospital amenazando a los 
que allí estaban para que se convirtie
ran, y no vacilaron en acercarse con 
igual propósito al lecho de los enfermos 
y de los moribundos, y con estampitas 
de santos conseguían de los niños que 
no rezaran el final del Padrenuestro pro
testante de la doctrina cristiana. Pero 
con todos sus múltiples artificios y ma
ñas no lograron por el momento más 
que un éxito escaso, tanto que el padre 
Schréttel se lamentaba de no poder «pre
sentar al duque, cuatro meses después 
de la conquista, más que cincuenta y 
ocho ovejas restituidas al rebaño de Je
sucristo;» y su compañero Matías Mit-
ner decía en tono doliente: «Día y noche 
vamos a caza de almas, pero hasta aho
ra hemos logrado un botín muy peque
ño.» En los primeros momentos de te
rror convirtiéronse algunos, que en su 
mayor parte eran, según expresión del 
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padre Schréttel, gentes «insignificantes, 
libertinas,» que antes habían sido ya ca
tólicos o que por haber tomado parte en 
la guerra de banderías tenían motivos 
para temer ser castigados. Otros se con
vertían con la esperanza de obtener una 
recompensa o protección. Por 1K> general 
los worthenses mantuviéronse fieles a 
sus creencias dando pruebas de gran 
energía y valor, diciendo que preferían 
morir antes que ser papistas y acudiendo 
a oír las predicaciones protestantes en 
las vecinas aldeas de Berg y Zirgesheim 
a pesar de las cargas y molestias que el 
gobernador les imponía. Sin embargo, 
ante la doble presión de la propaganda 
jesuítica por un lado y de la tiranía po
licíaca de los bávaros por otro, la resis
tencia fué cediendo poco a poco: diez 
años después, la mitad de la población 
era católica, y al cabo de otros diez (1627) 
el resto de los protestantes volvió «al 
rebaño del Señor» por haberles puesto 
un edicto ducal en la alternativa de con
vertirse o emigrar. 

CAPITULO XV 

L A D I E T A D E R A T I 8 B O N A D E 1608 

La nueva dieta de Ratisbona inaugu
ró sus tareas bajo la presión de la catás
trofe de Donauworth. 

En aquella ocasión también su convo
catoria se debía a los acontecimientos 
públicos y a los apuros económicos del 
emperador. El fracaso de las tentativas 
que repetidamente se hicieron para res
tablecer la paz entre Austria y la Puer
ta, fracaso debido a las exigencias de 
una y otra parte, trajo consigo necesa
riamente la prosecución de la guerra; 
mas tampoco entonces se libraron bata
llas decisivas de esas que conducen a 
una definitiva victoria, limitándose a 
luchas, a largos combates para apode
rarse de algunas ciudades, castillos y 
empalizadas tan pronto conquistados 
como perdidos, y a interminables y aso-
ladoras incursiones que llevaron la más 
espantosa miseria a aquellos castigados 
territorios. La suerte de los imperiales 
tenía muchas alternativas, a pesar de 
que la guerra que la Puerta sostenía al 
mismo tiempo contra Persia exigía de 
aquélla duros sacrificios, y a pesar de 
que la sublevación de los rebeldes de Asia 
revestía un carácter cada vez más ame
nazador; pero es que también en el inte
rior del territorio del Imperio había al
zado la rebelión su cabeza. El cruel des

potismo del régimen rudolfino fué causa 
de que se sublevara el príncipe de Tran-
silvania Esteban Bocskay, y a poco de 
haberse éste rebelado la sedición exten
díase por toda Hungría, siendo de temer 
que se propagara muy pronto a los de
más países de la casa de Austria. 

Así las cosas, natural era que Bocskay 
buscara el apoyo de la Puerta, y en no
viembre de 1604 se firmó entre uno y 
otra una alianza de recíproca defensa, 
por la cual el sultán garantizaba al prín
cipe la soberanía de Transilvania y le 
daba en feudo Hungría. En el otoño de 
1605 ciñóse Bocskay solemnemente en el 
campo de Rakosch la corona húngara. 

La campaña de 1605 fué brillantísima 
para estos aliados, pues mientras el gran 
visir Lala Mohamed rendía la plaza fuer
te de Oran, Esteban Bocskay obligaba 
a capitular a la de Neuheusel, victorias 
a las que sucedió seguidamente la toma 
de Wissegrad, Vesprim y Paleta. A l 
propio tiempo, un cuerpo de tropas tár
taras, compuesto de 2,000 hombres, pe
netraba en Estiria. 

Ante la gravedad del peligro y en vis
ta de que ni el rey Felipe I I I , ni el papa 
Paulo IV, ni los príncipes y repúblicas 
de Italia, ni la corona de Inglaterra le 
ofrecían el solicitado auxilio, el empera
dor hubo de dirigirse otra vez al Imperio 
implorando la ayuda de los círculos im
periales; pero sus demandas sólo fueron 
atendidas por los católicos y por los pro
testantes conservadores. El elector del 
Palatinado y los que como él pensaban 
exigieron la reunión de una dieta única 
que podía otorgar recursos para comba
tir a los turcos. La opinión general era 
que debía aprovecharse aquella ocasión 
para conseguir que se atendiera a las 
quejas que de todos lados se levantaban. 

Rodulfo dirigióse, en noviembre de 
1605, a los príncipes suplicándoles que 
dieran su consentimiento para la convo
catoria de una dieta, y en abril de 1606 
recibióse su contestación afirmativa. 

Poco después los plenipotenciarios im
periales firmaron la paz con los dos ene
migos del emperador: en 23 de junio del 
año 1606, en Viena, con Hungría, y en 
11 de noviembre, en Sitva-Torok, con los 
turcos. 

El emperador firmó ambos tratados de 
paz, en virtud de los cuales asegurában
se a los húngaros importantes derechos 
de clases, especialmente la libertad reli
giosa, y se cedía a los turcos un extenso 
territorio además de hacérseles un cuan
tioso donativo en dinero; pero mostróse 
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E l archiduque Fernando de Estiria. - Facsímile de un grabado anónimo de la época 

reacio al canje de ratificaciones, pues a 
pesar de su situación cada vez más apu
rada ardía en deseos de continuar la 
guerra contra sus vecinos los infieles y 
contra sus rebeldes vasallos. 

En esto se fijó para el día 1 (11) de no
viembre de 1607 la reunión de la dieta, 
Cuya apertura tantas veces babía sido 
aplazada. 

E l enfermo y huraño emperador tam

poco quiso entonces presentarse personal
mente a la dieta, pero esta vez no nom
bró representante suyo a su bermano 
Matías que en las dos últimas dietas ha
bía dirigido los debates y negociaciones 
con espíritu conciliador y con quien a 
la sazón estaba enemistado, sino a su 
primo el archiduque Fernando de Estiria, 
el adalid del ultramontanismo en los te
rritorios hereditarios. Por añadidura, 
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entre los diez asesores que le nombró no 
había uno solo que perteneciese o fuese 
adicto a la religión protestante, sino 
que, por el contrario, «eran en su mayo
ría católicos fanáticos j adeptos de los 
jesuítas.» Al frente de todos ellos estaba 
Andrés Hannewald, individuo del Con
sejo secreto, qne gozaba de gran favor e 
influencia con el emperador, fanático 
representante de las tendencias ultra
montanas absolutistas, que podía enva
necerse de ser el que más había contri
buido al durísimo castigo de Donau-
wortb; carácter dominante y ambicioso 
que sabía imponer su voluntad y que, 
penetrado de su poder como todas las 
naturalezas brutales, lanzaba las más 
humillantes injurias contra sus contra
dictores, sobre todo cuando había bebido 
demasiado, cosa que le acontecía con 
frecuencia. 

Con el nombramiento de estos pleni
potenciarios dió el emperador Rodulfo 
nueva prueba de que no pensaba apar
tarse de la conducta hasta entonces se
guida, como ya lo había demostrado con 
su fallo en la cuestión de Donauworth. 

Más de dos semanas después de la fe
cha fijada transcurrieron antes de que 
Fernando hiciera su entrada solemne en 
Ratisbona acompañado de un brillante 
séquito de más de seiscientas personas. 

Y como era sabido que no se presenta
ría al emperador, los electores y los prín
cipes tampoco concurrieron a la dieta, 
a la que sólo asistió personalmente "Wolf-
gang, obispo residente en E-atisbona, en 
cuyo palacio se hospedó el comisario im
perial. Los demás estamentos se limi
taron a hacerse representar por embaja
dores que no se dieron gran prisa por 
acudir a la asamblea, tanto que al pre
sentarse el archiduque únicamente esta
ban en sus puestos los delegados del elec
torado de Sajonia y los representantes 
de varios estados insignificantes. 

Otra vez se había conseguido alejar de 
ía dieta a los administradores de obispa
dos protestantes; no era, por lo tanto, 
de temer que se reprodujera la contienda 
que promovía su asistencia a tales asam
bleas. 

Los embajadores de Brandeburgo y del 
Palatinado fueron los que más tardaron 
en llegar impidiendo su ausencia que 
comenzaran los debates, pues sin ellos 
el colegio electoral no podía constituirse 
por falta de número. Por fin, después de 
haberles enviado una embajada especial, 
los plenipotenciarios brandeburgueses 
comparecieron, e inmediatamente, 2 (12) 

de enero de 1608, abrióse la asamblea 
con la lectura de la proposición imperial; 
pero para empezar la discusión hubo que 
esperar a los del Palatinado electoral 
que no llegaron hasta el día 10 (20) del 
mes citado. 

Esta dieta ofrece carácter muy distin
to de la de 1603: lo que no había conse
guido la lucha de los cuatro conventos 
logróse con lo ocurrido en Donauworth, 
que unió a los distintos estados protes
tantes. La frivola arbitrariedad con que 
el Consejo imperial áulico había proce
dido contra la desdichada ciudad; la in
juriosa denegación de todas las solicitu
des que en favor de ésta elevaron los 
correligionarios; la inconsiderada preci
pitación con que se ejecutó la sentencia 
a pesar de la próxima reunión de la die
ta; la elección del jesuítico "Wittelsbacb 
como ejecutor de la proscripción sin que 
en modo alguno estuviera autorizado 
legítimamente para tan triste cargo; el 
procedimiento adoptado contra el ejer
cicio de la religión luterana en la ciudad 
sojuzgada, y sobre todo el estrepitoso 
clamoreo de triunfo en que prorrumpían 
los enemigos jactándose de su gran vic
toria, todas estas cosas debieron produ
cir naturalmente excitación vivísima en 
los círculos protestantes. 

Aunque éstos disentían entre sí acerca 
del derecho o de la sinrazón de los con
denados en la cuestión de los cuatro con
ventos, todos se mostraban unánimes en 
sostener que el procedimiento seguido 
por el Consejo imperial áulico contra 
Donauworth era contrario a toda justi
cia y debía ser considerado como un acto 
de brutal violencia. No es, pues, de ex
trañar que entonces se impusiera la opi
nión de que con aquel acto «había de 
anunciarse como por heraldo a los pro
testantes que en adelante no debían con
siderarse obligados por ninguna paz 
religiosa» (frase que se reprodujo más 
adelante), y de que, por el contrario, la 
guerra de destrucción largo tiempo ha
cía proyectada contra ellos había comen
zado atacando las ciudades más pequeñas 
del Imperio, con lo cual se quería hacer 
la prueba de si podía ya intentarse po
ner por obra los planes del ultramonta-
nismo. 

Con motivo de la discordia religiosa 
habíase comenzado a instruir una serie 
de procesos áulicos, análogos a aquéllos, 
contra Kaufbeuern y Heilbronn, Alen y 
Biberach, Hagenau y Dortmund. El Con
sejo imperial áulico—como aconteciera 
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cuando los disturbios de Brúnswick—ha
bíase además mezclado, sin considera
ción alguna, en otros asuntos, y por si 
algo faltaba el emperador se permitió 
prohibir, bajo pena de incurrir en su 
desagrado y en la pena de proscripción 
del Imperio, a los estamentos protestan
tes de Suabia reunidos en Ulm discutir 
la sentencia dictada contra Donauworth. 
' Y como complemento de todo esto súpo
se que el obispo de Ratisbona había pu
blicado, en 22 de octubre de 1608, una 
circular en la que excitaba a todos los 
Estados católicos a permanecer firmes 
«como un muro» enfrente de los protes
tantes para el mantenimiento de su re
ligión. 

Tales eran las impresiones que a Ra
tisbona llevaban los protestantes, y en 
verdad que lo que allí presenciaron des
de los primeros días era más que sufi
ciente para robustecerlas. En vez de es
forzarse, pues que se necesitaba su dinero, 
por evitar todo cuanto pudiera aumen
tar su desconfianza y su indignación, no 
parece sino que el archiduque Fernando 
y todo su séquito, desde los asesores a 
los criados, se propusieron provocarles 
por cuantos medios pudieron. «Los ad
versarios no desean otra cosa que i r r i 
tarnos para luego descargar su rabia 
sobre nosotros.» 

Del archiduque, a quien se veía en in
timo trato con los jesuítas, contábanse 
las más extravagantes frases a propósi
to de los protestantes, a quienes deno
minaba «demonios y bestias;» y Hanne-
wald, «cuando borracho como de costum
bre» pronunciaba los más amenazadores 
discursos, decía que habría cabezas en
sangrentadas porque los Estados protes
tantes no querían ceder en las cuestiones 
de los conventos; que lo mejor sería en
viar a Praga a los más exaltados de sus 
embajadores; que era preciso llevar al 
lado del emperador a todos los príncipes, 
uno tras otro, y «aun mejor cortarles las 
cabezas;» que el duque de "Wurtemberg 
debía andarse con cuidado en sus es
fuerzos en pro de Donauworth, porque 
«si se mezclaba en el asunto podría cos-
tarle la torta un pan;» y por lo que ha
cía al Palatinado y a Sajonia, «¿cómo 
les ha venido—decía—a las mientes a 
esos dos necios querer aconsejar al an
ciano eilustre emperador deque manera 
debe gobernar?» 

En el mismo tono predicaban los je
suítas desde los pulpitos de Ratisbona, 
diciendo «que había llegado el tiempo 
de extirpar a los herejes, que para ello 

se contaba con dinero y armas suficien
tes y que el que fuera buen católico no 
tenía que hacer sino prestarse volunta
riamente a todo.» 

Para mayor escarnio, fijóse en la Casa 
Consistorial de Ratisbona, donde cele
braba sus sesiones la dieta, el edicto de 
proscripción publicado en Donauworth, 
habiendo sido inútiles todas las observa
ciones de los protestantes para que fuese 
arrancado de aquel sitio. 

Los católicos trataron, además, de re
ducir los votos de los protestantes en el 
Colegio de los príncipes y para ello pro
curaron que sólo se concediera un voto 
a las dos casas ernestinas de Weimar y 
de Altenburg; disputaron al margrave 
protestante, Jorge Federico de Badén, 
el voto que le correspondía por el alto 
Margraviato, y negaron a los wurtem-
bergueses el derecho de votar y aun el 
de asistir a la asamblea no sólo por lo 
tocante al señorío de Mompelgard, sino 
hasta por lo referente a su propio duca
do, bajo el fútil pretexto de que después 
de la muerte del duque Federico, recien
temente acaecida (29 de enero de 1608), 
su hijo y sucesor, Juan Federico, no po
día concurrir a la dieta antes de que se 
le hubiese dado la investidura del feudo. 
Todas las gestiones que cerca del archi
duque hicieron los protestantes para 
oponerse a tales procedimientos atenta
torios al derecho del Imperio resultaron 
inútiles. 

«Si así se procede con nosotros—de
cían los protestantes—antes de habernos 
sacado el dinero, ¡qué será cuando lo 
hayamos entregado!» 

Nada de extraño tiene, por consiguien
te, que los así amenazados comprendie
ran cuan en peligro estaba todo aquello 
que desde hacía casi dos generaciones 
habían conquistado, es decir, su propie
dad y sus derechos, que su posición era 
puesta en tela de juicio, ni más ni me
nos que antes de la paz religiosa, y que 
se despertara en ellos el deseo de afron
tar unidos aquel peligro, seguros de que 
con su unión sería más cierto y brillan
te su triunfo. 

Los luteranos ofrecieron su coopera
ción a los del Palatinado, que al fin y 
al cabo luteranos eran, y de los más im
portantes, el duque de "Wurtemberg y el 
conde palatino de Neuburgo que figura
ban entre aquellos a quienes más de cer
ca habían tocado los sucesos de Donau
worth y que con más calor habían salido 
a la defensa de los intereses de la ciu
dad oprimida. El mismo conde palatino 
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Felipe Luis, que en la dieta de 1603 y al 
lado de Sajonia había combatido dura
mente al partido palatino, era entonces, 
en 1608, el que en unión de su vecino, el 
duque de "Wurtemberg, con más energía 
abogaba por la acción común de todos 
los protestantes. 

La cuestión principal estribaba en ver 
qué actitud adoptaría Sajonia. 

Desde 1603, j este era un hecho de 
gran importancia, en la corte de Dresde 
abríase paso, cada día más, la idea de 
que el Imperio caminaba por una senda 
sumamente peligrosa. ¡Cuán poco se ar
monizaba lo que allí se veía con la no
ción que se tenía formada de las condi
ciones fundamentales del bienestar y de 
la prosperidad del Imperio! ¿Qué había 
sido del respeto a los tratados, del cum
plimiento de la constitución imperial, 
de la autoridad de la paz religiosa, fun
damentos todos ellos de la seguridad pú
blica? La conducta provocativa de la 
casa de Habsburgo parecía cada vez más 
funesta a los ojos del mismo albertino, 
tan adicto al emperador: no que dudase 
del noble deseo que el emperador y los 
estados católico-romanos, «amantes de 
la paz,» tuvieran de mantener la paz 
religiosa, pero temía que los jesuítas, 
cuyo propósito era turbar ésta y des
truir por completo la paz religiosa, pu
dieran adquirir dominadora influencia 
en Praga. 

No se le ocultaba que esta influencia 
se aumentaba de día en día en aquella 
ciudad: los violentos procedimientos em
pleados por el Consejo imperial áulico 
contra los Estados protestantes, la opre
sión de los protestantes húngaros y el 
nombramiento del jesuítico duque Fer
nando para el cargo de comisario del 
Imperio eran para él dolorosos, pero cla
ros indicios de ello. De aquí que se diri
giera repetidas veces a Rodulfo tratan
do de libertarle de los lazos que a los 
jesuítas le unían y de hacerle volver a 
una política que permitiera a su lealtad 
hacia el emperador permanecer al lado 
de éste. Intercedió con él en favor de los 
protestantes húngaros, procuró disua
dirle de su empeño de enviar a la dieta 
al archiduque Fernando, aconsejó tem
planza en la cuestión de Donauworth, y 
cuando se cumplió la sentencia contra 
esta ciudad dictada, atrevióse a mani
festar su desaprobación, pues parecióle 
que todo procedimiento hostil contra un 
estado protestante del Imperio era una 
violación patente de la paz religiosa y a 
la vez una prueba de que el partido je

suíta había conseguido dominar defini
tivamente en la corte imperial. 

Ya se comprenderá, pues, que par
tiendo de su punto de vista considerara 
como tarea la más importante de la die
ta restablecer el respeto y el imperio de 
la paz religiosa violada y destruida y 
obtener garantías de que sería manteni
da en lo sucesivo, garantías que veía 
principalmente en el refrenamiento de 
la prensa ultramontana, «con todos sus 
múltiples, venenosos y fogosos libros 
que combatían la paz religiosa,» y de 
las peligrosas prácticas de los jesuítas y 
de sus adeptos «que no procuran el man
tenimiento de esta paz.» 

Todo esto era poco comparado con el 
programa de los palatinos, según el cual 
todos los protestantes asistentes a la die
ta, o por lo menos los más ilustres, de
bían unirse para no otorgar auxilios al 
emperador, sino en el caso de que éste 
accediera a sus pretensiones, especial
mente a las que se referían al Consejo 
imperial áulico y a la administración de 
justicia y de que se casara el proceso se
guido contra Donauworth y se zanjara la 
cuestión de los cuatro conventos; pero, 
con ser poco, algo con tal programa se 
relacionaba y venía a ser, aunque más 
suavizada, una forma de oposición con
tra la política emanada del Hradschin. 
Y los embajadores de Sajonia que, bajo 
la impresión de cuanto habían podido 
experimentar de cerca en Ratisbona, re
cordaban «las crueldades cometidas con
tra sus correligionarios por los católi
cos» y sentían las humillaciones e inju
rias de éstos, se convencieron como los 
demás protestantes «de que se había 
cumplido todo lo que el Palatinado elec
toral había profetizado años antes;» 
aquellos embajadores—decimos—consi
deraron deber suyo «no separarse de to
dos los demás protestantes dada la si
tuación comprometida y peligrosa en 
que se encontraban.» 

De esta suerte se formó enfrente de 
los católicos, que tan arrogantes habían 
acudido a la dieta y que creían segura 
la victoria, un poderoso partido protes
tante, cosa que «en lo que alcanzaba la 
memoria humana no había sucedido» y 
que llenó de asombro a los protestantes 
mismos; y de esta suerte también pare
ció inminente la batalla definitiva. 

Lo que más importaba entonces, como 
en otras ocasiones, al emperador era 
obtener los subsidios del Imperio, por lo 
cual este punto figuraba en el primer 
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l u g a r de su p r o p o s i c i ó n , v i n i e n d o des
p u é s los o t ros cua t ro que presentaba a 
d i s c u s i ó n , en t re el los e l r e l a t i v o a l a ad
m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . L o que p e d í a 
p o d í a cal if icarse de i n a u d i t o , dados los 
servicios has ta entonces sol ic i tados de 
los Estados imper i a l e s , y a u n e x c e d í a a 
cuan to h a b í a demandado en l a ú l t i m a 
d ie ta : t r a t á b a s e , en efecto, de obtener 
las sumas necesarias pa ra poner en p ie 
de g u e r r a y man tene r a 24,000 hombres , 
es decir , e l comple to de l e j é r c i t o i m p e 
r i a l s e g ú n l a m a t r í c u l a de 1521. A gu i sa 
de p r e á m b u l o comenzaba esta p ropos i 
c i ó n con u n r e l a t o de los sucesos de 
Or i en t e comple tamen te opuesto a l a rea
l i d a d de los hechos, es decir , p l agado 
de falsedades, no siendo, pues, de e x t r a 
ñ a r que l a l e c t u r a de t a l documento que 
has ta entonces se h a b í a cuidadosamente 
m a n t e n i d o secreto p rodu je ra g r a n i n d i g 
n a c i ó n . 

L o s mi smos c a t ó l i c o s se espan ta ron 
ante l a e n o r m i d a d de l a p r e t e n s i ó n de l 
soberano, y los protes tantes no quis ie
r o n t o l e r a r que fuese nuevamente pues
t a en p r i m e r l u g a r , no pudiendo t a m p o 
co aven tu ra r se a que se quedara s in dis
c u t i r e l ex t r emo r e l a t i v o a l a a d m i n i s 
t r a c i ó n de j u s t i c i a . P a r a vencer esta 
resis tencia, que i n s p i r a b a a loa i m p e r i a 
l i s tas serios cuidados, en 12 (22) de ene
r o a ñ a d i ó s e a aque l l a p r o p o s i c i ó n una 
i n c i d e n t a l que aparentemente s a t i s f a c í a 
los deseos de los oposicionis tas , y en v i r 
t u d de l a cua l se d i s c u t i r í a an te todo e l 
p u n t o de los subsidios, pero a l m i s m o 
t i e m p o una c o m i s i ó n de l a d i e t a comen
z a r í a l a d i s c u s i ó n p r e v i a de l p u n t o re la
c ionado con l a a d m i n i s t r a c i ó n de jus
t i c i a . 

I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de conocida 
esa p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l , los p l en ipo 
tenc ia r ios de todos los Estados protes
tantes r e u n i é r o n s e e l d í a 15 (25) de ene
r o en l a residencia de los pa l a t inos que 
acababan de l l e g a r a R a t i s b o n a y acor
da ron por u n a n i m i d a d , conforme con e l 
parecer de los ú l t i m o s , no consent i r que 
se d i s cu t i e r a antes que l a de l a j u s t i c i a 
l a c u e s t i ó n de los subsidios, que no co
r r í a g r a n pisa desde que se h a b í a firma
do l a paz de S i t v a - T o r o k . U n á n i m e s 
t a m b i é n es tuv ie ron todos en o t r a propo
s i c i ó n , consecuencia de l a a n t e r i o r c u y a 
eficacia aseguraba, a saber, que no i n 
t e r v e n d r í a n pa ra nada en las discusio
nes m i e n t r a s no se accediera a sus pre
tensiones en e l asunto de l a a d m i n i s t r a 
c i ó n de j u s t i c i a : s ó l o los delegados del 
E l ec to rado de Sajonia, A l t e n b u r g o y 
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Hennebe rg cons ideraron demasiado fuer
te aque l la propuesta ; esto no obstante, no 
l a rechazaron en absoluto, s ino que l a 
aceptaron a d r e f e r endum. 

A este p r o g r a m a a jus ta ron los protes
tan tes su conducta en las sesiones de los 
diversos colegios de l a d ie ta que comen
za ron en 16 (26) de enero. E n cambio , 
los Estados c a t ó l i c o s defendieron e l mo-
dus p r o c e d e n d i que deseaba e l empera
dor , y , po r t a n t o , no hubo medio de po
nerse de acuerdo. 

E l a r c h i duque Fe rnando c o n t e s t ó en 
t é r m i n o s d u r í s i m o s a las exigencias de 
los protes tantes , d i c i é n d o l e s que a l em
perador c o r r e s p o n d í a d e t e r m i n a r e l or
den con que d e b í a n ser d iscut idos los 
asuntos en l a d ie ta , y que d i spu t a r l e 
este derecho e q u i v a l í a a a t en t a r c o n t r a 
su p reeminenc ia y su s o b e r a n í a . 

A l m i s m o t i e m p o t r a t ó de atraerse a 
los embajadores de muchos de los p r i n 
cipales Estados protes tantes , i n v i t á n d o 
los f recuentemente a su mesa y mos
t r á n d o s e con ellos sumamente amable 
con l a esperanza de « c o n t e n t a r l o s y 
a t r a é r s e l o s p r i v a d a m e n t e . » 

Este s is tema le d i ó a l g ú n resu l t ado 
con los sajones, los cuales en l a r e u n i ó n 
celebrada e l d í a 23 de enero (2 de febre
ro ) por los pro tes tan tes p a r a ponerse de 
acuerdo acerca de l a respuesta que ha
b í a n de da r a l a rch iduque , recomenda
r o n , en v i s t a de que su p l a n no prospe
r a r í a , que cons in t i e r an en que se d iscu
t i e r a en p r i m e r t é r m i n o e l t e m a de los 
subsidios, pero dec larando d u r a n t e e l 
debate de l m i s m o que nada se o t o r g a r í a 
has ta t a n t o que se h u b i e r a n d i scu t ido 
las d e m á s cuestiones, designando como 
tales en p r i m e r t é r m i n o e l robus tec i 
m i e n t o de l a paz r e l i g io sa y l a supre
s i ó n de los j e s u í t a s . L o s sajones c r e í a n 
que con su p r o p o s i c i ó n c o n s e g u i r í a n l o 
m i s m o que con l a de los i n t r ans igen te s 
embajadores del P a l a t i n a d o . 

Estos y sus p a r t i d a r i o s , en v i s t a de 
que u n a pa r t e de los protes tantes se de
c l a raban favorables a l a propues ta de 
los sajones, l a acep ta ron t a m b i é n a fin 
de e v i t a r u n a d i v i s i ó n en e l p a r t i d o que 
apenas acababa de unirse , t r a n q u i l i z á n 
dose a s í m i smos con l a idea de que po
d r í a darse a los deseos generales de que 
se r e s t au ra ra l a paz r e l i g io sa m u c h o 
m a y o r alcance que e l que le daban los 
representantes de Sajonia. 

A s í las cosas, e l d í a 26 de enero (5 de 
febrero) comenzaron los debates sobre 
l a c u e s t i ó n de los subsidios. L o m i s m o 
en e l consejo de los electores que en e l 
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de los p r í n c i p e s , todos los pa r t i dos es 
t u v i e r o n u n á n i m e s en ped i r l a t e r m i n a 
c i ó n de l a g u e r r a t u r c a , t e r m i n a c i ó n que 
era indispensable po r e l estado de pos 
t r a c i ó n del I m p e r i o . E n cambio los câ  
t ó l i c o s respondieron con una i n t r a n s i 
genc ia que p a r e c í a deber t r ae r consigo 
l a d i s o l u c i ó n de l a d ie ta a l a p e t i c i ó n s i 
m u l t á n e a m e n t e con a q u é l l a f o r m u l a d a 
con ins i s t enc ia po r los protes tantes en 
uno y o t ro consejo pa ra que se robuste
ciera l a paz r e l i g io sa y se a t end ie ran 
sus quejas. L a s sesiones h u b i e r o n de ser 
aplazadas y e l representante del empe
r a d o r propuso a los c a t ó l i c o s , pa ra e l 
caso de que los protes tantes abandona
sen l a d ie ta , c o n t i n u a r l a solos y acabar 
de u n a vez con l a c u e s t i ó n de los subsi
dios; pero a q u é l l o s no es tuv ie ron acor
des sobre l a r e a l i z a c i ó n de u n acto t a n 
mani f i es tamente c o n t r a r i o a l a c o n s t i t u 
c i ó n y que hub ie ra s igni f icado l a consu
m a c i ó n del r o m p i m i e n t o , t a n t o menos 
cuanto que no t e n í a n l a menor gana de 
c a r g a r solos con el peso de los subsidios. 

P o r fin, habiendo los representantes 
de Sajonia t r a n q u i l i z a d o p a r t i c u l a r m e n 
te a los tres electores e c l e s i á s t i c o s res
pecto de l verdadero sent ido de l a reno
v a c i ó n que se e x i g í a de l a paz r e l i g i o 
sa, d i c i é n d o l e s que no se t r a t a ba de am
p l i a r l a , sino s imp lemen te de u n nuevo 
r econoc imien to de su fuerza o b l i g a t o r i a 
j u r í d i c a , y habiendo cedido t a m b i é n 
B r a n d e b u r g o y por ú l t i m o el P a l a t i n a -
do, pa ra no perder l a i m p o r t a n t e a l i a n 
za de Sajonia, p u d i e r o n ser reanudadas 
las discusiones en el colegio e l ec to ra l e l 
d í a 5 (15) de febrero. Todos los reunidos 
c o n v i n i e r o n en man i fe s t a r a l comisa r io 
especial su c o n f o r m i d a d con l a c o n c e s i ó n 
de los subsidios med ian te que se a ñ a d i e 
r a a é s t a l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a por los 
sajones. De modo que a l disolverse l a 
d i e t a se r e s t a b l e c i ó , aunque por co r to 
t i e m p o , l a paz r e l ig iosa . 

A p r o b a d a esta r e l a c i ó n por e l colegio 
de los electores, só lo f a l t aba que l a dis
c u t i e r a e l consejo de p r í n c i p e s p a r a po
der presentar a l comisa r io i m p e r i a l u n 
acuerdo c o m ú n de los Estados. 

P a r e c í a n a t u r a l que t a m b i é n en aquel 
consejo los c a t ó l i c o s se dec la ra ran p ro
p ic ios a l r e s t ab lec imien to de l a paz r e l i 
g iosa que t a n a menudo invocaban y 
c u y a t r a n s g r e s i ó n d u r a n t e t a n t o t i e m p o 
h a b í a n comba t ido ; y , s in embargo , l a 
p e t i c i ó n p a r t i ó de los protes tantes , l o 
c u a l l a h izo sospechosa. ¿ P o r v e n t u r a , a 
pesar de las protestas de los sajones, no 
p o d í a o c u l t a r m u c h o m á s de l o que apa

rentaba , como, por e jemplo, l a i n c l u s i ó n 
de los c a l v i n i s t a s en l a paz, el reconoci
m i e n t o de los atentados por é s t o s come
t idos con t r a e l l a y a u n l a j u s t i f i c a c i ó n 
an t i c ipada de los que a ú n p o d r í a n come
ter en lo sucesivo? 

P a r a e v i t a r este p e l i g r o los c a t ó l i c o s 
dec la ra ron que estaban dispuestos a 
aceptar el r e s tab lec imien to de l a paz re
l ig iosa , pero con l a reserva de que «en 
los asuntos e c l e s i á s t i c o s todo v o l v e r í a 
a l ser y estado que t e n í a en 1555 cuando 
l a paz r e l ig iosa q u e d ó e s t a b l e c i d a . » 

Y a se c o m p r e n d e r á que los p ro t e s t an 
tes no p o d í a n a d m i t i r esa « c l á u s u l a de 
r e s t i t u c i ó n » s i no q u e r í a n , y a que no 
o t r a cosa, ser t r a idores a sus creencias, 
a sus posesiones, a sus derechos, a t o d a 
su exis tencia , en una pa l ab ra . Con e l lo 
h a b r í a n dado a sus adversar ios e l dere
cho de d e s t r u i r todos los t r i u n f o s a l can 
zados en los ú l t i m o s c incuen ta a ñ o s , a s í 
los m á s t rascendentales como los m á s 
ins ign i f ican tes ; con e l la h a b r í a n t en ido 
los c a t ó l i c o s en cua lqu ie r t i e m p o el de
recho de q u i t a r l e s o a r reba tar les v i o l e n 
t amen te los obispados alemanes septen
t r i o n a l e s y los t emplos de las ciudades 
imper ia les de l a A l e m a n i a del Sur . E r a 
indudab le que no se e x i g í a esa c l á u s u l a 
con l a esperanza de que fuera aceptada 
por los pro tes tantes , s ino ca l cu lando 
que su p r e s e n t a c i ó n i n d u c i r í a l e s a desis
t i r de sus pretensiones; po r esto d e c í a e l 
a rch iduque Fe rnando , q u i z á s au to r de 
a q u é l l a : « a n t e s que a d m i t i r l a , p r e f e r i r á n 
cal larse de una vez con su p a c i f i c a c i ó n . » 

L o s protes tantes comba t i e ron como 
u n solo h o m b r e esa c l á u s u l a que los sa
jones ca l i f i c a ron de i n j u r i o s a , hac iendo 
n o t a r l a i n t e r p r e t a c i ó n mezqu ina que a 
su p r o p o s i c i ó n se h a b í a dado; los p a l a t i 
nos dec l a ra ron que no e ran t a n cand i 
dos que no comprend i e r an lo que con 
e l l a se p r e t e n d í a , y los b randeburgue-
ses man i f e s t a ron que si los c a t ó l i c o s que
r í a n hacer la ap robar a todo t rance, l o 
mejor s e r í a que cada c u a l regresase a 
su casa y d i e r a cuenta de l o o c u r r i d o 
para que todos p u d i e r a n apercibi rse a l a 
p r o p i a defensa en l a paz r e l i g io sa y p r o 
fana, y amenazaron con no t o m a r p a r t e 
en las discusiones s i no se s u p r i m í a 
aque l la c l á u s u l a . E n el consejo de los 
p r í n c i p e s los protes tantes h i c i e r o n cons
t a r que no se s o m e t e r í a n a l acuerdo de 
l a m a y o r í a c a t ó l i c a , y e l embajador de 
Coburgo e x c l a m ó : « A n t e s de l o g r a r e l 
i n t e n t o de l a codic iada r e s t i t u c i ó n , bien 
pud ie r a suceder que a a l g u i e n le costase 
caro su e m p e ñ o . » 



L A C O N T R A R R E F O R M A á9? 

E l duque Cristián I I de Sajonia. - Facsímile de un grabado de Crispín de Passe 
(1560 aproximadamente, hasta después de 1629) 

E n v i s t a de esto s u s p e n d i é r o n s e nue
vamen te los debates, y todos los esfuer
zos hechos por Eernando pa ra que se re
a n u d a r a n se es t re l l a ron an te l a firmeza 
de los protestantes; t ampoco fué apro
bada l a protes ta que repet idas veces h i zo 
a los Estados c a t ó l i c o s de dejar que los 
protes tantes se r e t i r a r a n y t e r m i n a r 
el los solos las tareas de l a d ie ta . 

M i e n t r a s t a n t o , e l emperador se en
con t raba en una s i t u a c i ó n verdadera
mente desesperada. Su h e r m a n o M a t í a s , 
a l i ado con los Estados h ú n g a r o s , aus
t r í a c o s y m o r a vos, d i s p o n í a s e a m a r c h a r 
sobre P r a g a para q u i t a r l e l a corona. Su 
ú l t i m a s a l v a c i ó n estaba, pues, en loa 
Estados del I m p e r i o ; pero s ó l o l a conce
s i ó n d© cuan to p e d í a n los protes tantes 
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p o d í a i m p e d i r que é s t o s se pasaran abier
t a m e n t e a l bando enemigo y bacer que 
a u x i l i a r a n a l emperador , y p o r o t r a 
pa r t e , s i a c c e d í a a sus pretensiones, se 
enemistaba con e l p a r t i d o c a t ó l i c o . 

D e suerte que, s i no se encontraba u n 
medio de satisfacer a los protes tantes 
s in ofender a los c a t ó l i c o s , el emperador 
estaba, a l parecer, pe rd ido . 

E l a r ch iduque Fe rnando e n t r e g ó e l 
d í a 8 (18) de marzo a los Estados r e u n i 
dos u n documento por e l cua l p r o m e t í a 
c o n f i r m a r l a paz como se h a b í a hecho 
en l a d i e t a de 1566, a c o n d i c i ó n de que 
los dos pa r t i dos presc ind ie ran de sus de
m á s observaciones y demandas, l o c u a l 
no p o d í a ser de funestas consecuencias 
pa ra n i n g u n o de el los. P a r a resolver 
este p u n t o d e b í a apelarse a l uso t r a d i 
c i o n a l de las votaciones . 

¿ P o d í a n los protes tantes aceptar ese 
« d o c u m e n t o de i n t e r p o s i c i ó n ? » 

Descartadas todas las observaciones y 
demandas, d e s a p a r e c í a t a m b i é n l a c l á u 
su la de r e s t i t u c i ó n , pero en cambio t a m 
b i é n quedaban s in satisfacer las quejas 
de los Estados protes tantes , a s í las re
l a t i v a s a las e x t r a l i m i t a c i o n e s de l Con
sejo i m p e r i a l á u l i c o como todas las 
d e m á s . 

S i se t omaba como mues t r a de l a con
firmación de l a paz r e l i g io sa e l decreto 
de l a d ie ta de 1566, e l a r reg lo amistoso 
que e x i g í a e l P a l a t i n a d o e lec tora l en to 
das las cuestiones con l a r e l i g i ó n re la
cionadas resul taba impos ib le , debiendo 
ser subs t i tu ido por una d e c i s i ó n l e g a l en 
toda fo rma , pues aquel decreto d i s p o n í a 
que toda v i o l a c i ó n de l a paz re l ig iosa 
d e b í a ser j uzgada po r l a C á m a r a i m p e 
r i a l . Prec isamente en t a l decreto se apo
y a b a n los c a t ó l i c o s en l a c u e s t i ó n de los 
cua t ro conventos. 

A u n q u e po r esta vez se c u m p l i e r a n los 
deseos de l a m i n o r í a , esto no pre juzgaba 
pa ra todo l o d e m á s l a t r a d i c i o n a l va
l idez de los acuerdos de l a m a y o r í a , de 
suerte que, como d e c í a n los pa la t inos , 
cada p r í n c i p e y Es tado protes tantes «po
d í a d e s p u é s f á c i l m e n t e hacer v o t a r por 
sus gentes estos a c u e r d o s . » 

L o s protes tantes rechazaron resuel ta
men te estas proposiciones conc i l i adoras : 
«Si no se q u e r í a l l e g a r a u n a r r e g l o me
jo r—dec la raban los brandeburgueses,— 
era innecesar io permanecer a l l í por m á s 
t i e m p o y gas ta r el d ine ro i n ú t i l m e n t e . » 

E n cambio los electores e c l e s i á s t i c o s 
las aceptaron en seguida, y s i a lgunos 
de los m i e m b r o s c a t ó l i c o s m á s exal tados 
de l a d ie ta , como B a v i e r a y Salzburgo, 

no las a d m i t i e r o n s in antes m e d i t a r l o 
m u c h o , d e b i ó s e a que a ú n les p a r e c í a n 
demasiado i m p o r t a n t e s las concesiones 
hechas a los protes tantes . 

P o r te rcera vez, por cons iguiente , co
r r í a l a d ie ta p e l i g r o de disolverse, y , 
como siempre, los sajones, con su desdi
chado a f á n de avenencia y sus exc i t a 
ciones a obedecer a l emperador , fueron 
los que e v i t a r o n que a t a l ex t r emo se 
l l e g a r a . E l documento de i n t e r p o s i c i ó n 
d e s v a n e c i ó por comple to l a desconfianza 
que hac ia l a p o l í t i c a i m p e r i a l s e n t í a e l 
elector C r i s t i á n , qu ien p r o m e t i ó su au
x i l i o a R o d u l f o , cuando é s t e le e x p l i c ó 
sus apuros y le p i d i ó ayuda , y o r d e n ó 
a sus embajadores que ap roba ran e l do
cumento de i n t e r p o s i c i ó n ; pero é s t o s , pe
netrados de l a necesidad de mantener l a 
c o h e s i ó n de todos los protestantes , p ro 
c u r a r o n e l u d i r t a n funesto m a n d a t o has
t a que en 10 (20) de m a r z o rec ib ie ron de 
su s e ñ o r e lec to ra l l a orden t e r m i n a n t e 
de r o m p e r todo t r a t o con los pa l a t i nos y 
con los p a r t i d a r i o s de é s t o s . 

Pocos d í a s d e s p u é s , o sea e l d í a 13 (23) 
de a b r i l , Fe rnando p r e s e n t ó a los Es ta 
dos, po r o rden de l emperador , una nue
v a p r o p o s i c i ó n en l a que é s t e p r o m e t í a , 
conforme a sus deseos, firmar l o m á s 
p r o n t o posible l a paz con T u r q u í a y con 
H u n g r í a , so l i c i t ando en cambio l a con
c e s i ó n «de u n a u x i l i o a b u n d a n t e . » E s t a 
p r o p o s i c i ó n , que no d e c í a una pa l ab ra 
acerca de las exigencias de los protes
tantes , p a r e c í a u n cebo pa ra aquel los 
protes tantes que s o l í a n a jus tar su con
ducta a l a de los sajones, a fin de que 
i m i t a r a n el e jemplo de é s t o s . 

L a s i t u a c i ó n no p o d í a ser m á s g rave , 
pues l a d ie ta h a l l á b a s e d i v i d i d a en dos 
bandos, e l p ro tes tan te y e l c a t ó l i c o , y 
estaba expuesta a t e r m i n a r s in resu l ta 
do a lguno s i uno y o t r o m a n t e n í a n su 
i n t r a n s i g e n c i a e i n s i s t í a n en hacer pre
valecer su v o l u n t a d . Pero en aquel mo
m e n t o supremo l a v a c i l a c i ó n de Sajonia 
puso en p e l i g r o l a u n i d a d del p a r t i d o 
protes tante , haciendo con el lo probable 
l a de r ro t a de é s t e . 

A fin de e v i t a r esta « p ú b l i c a d i v i s i ó n » 
de l p r o p i o p a r t i d o , los p len ipo tenc ia r ios 
protes tantes acorda ron rea l i za r e l acto 
con que c inco a ñ o s antes h a b í a n amena
zado, y a l efecto, e l d í a 17 (27) de a b r i l 
en t r ega ron a l a r ch iduque l a d e c l a r a c i ó n 
c o m ú n en que cons ignaban que en v i s t a 
de que l a nueva p r o p o s i c i ó n no r e s o l v í a 
las d i f icu l tades , y de que los debates 
sobre e l l a no d a r í a n resul tado a lguno , 
no q u e r í a n seguir t o m a n d o pa r t e en l a 

I 



E l duque Guillermo de Baviera. - Facsímile de un grabado en cobre (1596) de Domingo Custodia 
(1560-1612) 
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die ta y se v o l v í a n a sug p a í s e s p a r a no 
perder m á s t i e m p o n i m á s d inero , a ñ a 
diendo que l a cu lpa de esa r e s o l u c i ó n l a 
t e n í a « ú n i c a m e n t e l a o t r a par te , que 
h a b í a empezado l a l u c h a j osado i m p o 
n e r s e , » no el los, que estaban an imados 
de sen t imientos t a n pac í f i cos . 

F i r m a b a n aquel la d e c l a r a c i ó n e l Pa-
l a t i n a d o e l ec to ra l y e l electorado de 
Brandebu rgo , e l p a l a t i n a d o de Dos-
Puentes, el p a l a t i n a d o de Veldenz, A n s -
bach, C u l m b a c h , B r ú n s w i c k - W o l f e n b ú t -
t e l , Hesse-Cassel, B a d é n , A n h a l t y loa 
condes de W e t t e r a v i a . E l electorado de 
Sajonia, N e u b u r g , Pomeran ia , L u n e -
b u r g , Hesse-Darmstad y los ernest inos 
n e g á r o n s e a firmarla, aunque declaran
do que con e l lo « n o e n t e n d í a n separarse 
de l a a l i anza con los p r o t e s t a n t e s . » 

I n ú t i l e s fueron las gestiones de Fer
nando para contener a los firmantes 
has ta que l l ega ra l a c o n t e s t a c i ó n de P ra 
ga . E l d í a 19 (29) de a b r i l m a r c h á r o n s e 
los pa la t inos y los brandeburgueses, es
tos ú l t i m o s s i n despedirse s iquiera de 
Fe rnando { in sa lu t a to hospite) y s i n de
j a r u n solo c é n t i m o . L o s d e m á s pa r t i e 
r o n en los s iguientes d í a s , y aun a lgunos 
de los que no h a b í a n firmado emprendie
r o n t a m b i é n e l v ia je de regreso a sus 
casas. 

E n vano e x i g i ó Fe rnando de los que 
se quedaron que ellos solos o t o r g a r a n 
u n subsidio a l emperador , y en v i s t a de 

que sus ins tanc ias e ran desatendidas, 
t a m b i é n se m a r c h ó . 

E l d í a 27 de a b r i l (7 de m a y o ) los ase
sores man i f e s t a ron a los embajadores 
que a ú n no h a b í a n sa l ido de R a t i s b o n a 
que e l emperador ordenaba el aplaza
m i e n t o de l a d ie ta , y a l p rop io t i e m p o 
s u p l i c á r o n l e s , en n o m b r e del soberano, 
que « c o m o a n t i c i p o por los subsidios de 
l a f u t u r a gue r r a t u r c a » le concedieran 
v e i n t i c i n c o meses romanos . ¡A t a l pe
quenez q u e d ó reduc ida l a i n a u d i t a p e t i 
c i ó n en u n p r i n c i p i o f o r m u l a d a ! L o s sa
jones y los protes tantes que a ú n se en
con t raban en Ra t i sbona n e g á r o n s e a 
d i s c u t i r esa p r o p o s i c i ó n , y los Estados 
c a t ó l i c o s s ó l o l a acep ta ron a d referen
d u m . 

A s í t e r m i n ó aque l l a d ie ta , que no 
a c a b ó l a ta rea pa ra que h a b í a sido con
vocada y que se d i s o l v i ó desgarrada co
m o l a n a c i ó n c u y a u n i d a d d e b í a repre
sentar . D i s u e l t a aque l la asamblea, l l a 
mada a ser e l cen t ro de g ravedad de todo 
poder p o l í t i c o , no e x i s t í a y a lazo a lguno 
que m a n t u v i e r a a aque l la n a c i ó n u n i d a . 
Tampoco era posible man tene r l a paz 
r e l ig iosa , causa de t a n funesto r o m p i 
m i e n t o . 

« T o d o empuja hac i a l a guer ra . ¡ D i o s 
se apiade de nosotros y de l bienestar ge
n e r a l ! » 

A s í e s c r i b í a n desde Ra t i sbona en aque 
l í o s t r i s t e s d í a s . 

W X H D H L TOMO ViaÉSIMOTHRCKBO 
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