
— ioi.9 — 

pare el gobierno de la citerior. La avaricia, ]a perlidia y ]a crueldad bait 
becho cElebres a estos dos gefes romanos, cuya memoria es justamente exe-
crada por los espanoles.—Los babitantes de Cauca fueron pe rfidamente ase-
sinados a pesar del tratado en que Luculo les habia garantido la vida.—Por 
su parte Galba comenz6 su gobierno recorriendo los Campos, degollando it 

SUS pacifrcos habitantes y talando y saqueando cuanto encontraba.—No obs-
tante, no pudiendo veneer a susenemigos, negoci6 con ellos, empenando 
g treinta mil incautos a venir a establecerse en el territorio que les ofre-
ciera. Rodeados y desarmados por las legiones, fueron inicuamente asesi - 
nados mas de nueve mil, vendiendo el resto como esciavos en las Galies. 

§. It. Guerra con viriato.—t. En el ntimero de estos prisioneros so 
ballaba un pastor que pudo escapar a la matanza de Galba.—Era Oriathu 6 
Uriatho, aunque mas conocidu bajo el nombre de Viriato. Este simple pas-
ror fue el vengador de su patria.—Form6se primero una gavilla, y en el oti-
cio de salteador se endureci6 en los mayores trabajos: Ia anarquia y la de-
solacion reinaban en Espana.—No obstante, Viriato revolvi6 por fin sus ar-
mas de una manera mas noble para la libertad de su pais, baciendo la 
guerra a los romanos; y su pequena partida, aumentada paulatinamente por 
la reputacion de su gefe, se convirti6 en un ejercito que os6 hacer frente a 
las legiones romanas. Cayo Vitelio, sucesor de Galba, comerz6 la lucha. La 
pericia de Viriato le salv6 de un mel paso en que se habia metido, y embos-
candose luego sorprendi6 a los romanos, y cuatro mil de estos quedaron en 
el Campo (149). —Este triunfo atrajo a las banderes del heroe espanol gran 
numero de lusitanos. Cuatro pretores fueron sucesivamente derrotados: en 
estos encuentros Viriato hizo ver no solo su habilidad, lino tambien su hu-
manidad y justicia, respetando mejor el derecho de gentes que Luculo y Gal-
ba.—El c6nsul Fabio Emiliano fue para el gefe espaool un adversario mas 
temible que sus predecesores. La gueria tictica que Ie hizodebia at fin serle 
fatal.—Su sucesor Metelo hizo recobrar alguna gloria a las armas romanas, 
obteniendo diversos triunfos en la Celtiberia, que se habia insurreccionado 
por Ia decima vez a instigacion de Viriato. No obstante, la fortuna continu6 
halagando a este en las montanas de la Lusitania. En efecto, obluvo una 
victoria contra un nuevo proc6esul, y at aiio siguiente, bajando a la setica, 
cerca de Itrica derrotd (142) al mismo c6nsul Fabio Maximo Serviliano.-
Este concluy6 con el bandido un tratado donde se decia que debia haber paz 
y amistad entre el pueblo romano y Viriato.—Jamas Roma habia concluido 
paz mas humillante ; pero esta paz , como dice un celebre historiador, era 
un lazo. El c6nsul Cepion, hermano y sucesor de Fabio, viol6 el tratado y 
tomb las armas. 

«La ultima paz habia sido fatal a Viriato: ]a mayor parte de los aliados 
estaban desanimados, y sus tropas dispersas.a Asi persisti6 en pedir Ia 
paz. Cepion vino en ello, exigiendo por primera condicion la entrega de los 
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priucipales ciudadanos de las ciudades espauolas que- se habian retii'ado.e 
su lado. Viriato, acosado por las circunstancias , consinti6 en esta cobardia,. 
unica accion poco digna de su noble car5cter. Pero luego que hubo hecho et 
sacrilicio de su honor y buena fe, los romanos le exigieron sus armas. Vi_ 
riato no podia consenter en esta humillacion. La guerra comenz6 de nuevo. 
Cepion indignado fue a desahogar su c6lera saqueando el pais de los vecto-
nes y galaicos. Viriato para hater cesar estos desastres envi6 tres diputados 
a Cepion. Este gan6 con caricias a los enviados, y los corrompi6 con pro-
mesas. Estos tres indignos espauoles volvieron al campo, penetraron en la 
tienda bajo el pretesto de darle cuenta de su mision , y le asesinaron (141). 
Asi pereci6 Viriato, el mas grande hombre que en los tiempos antiguos ha 
combatido por la libertad de Espana.—Firme y sin temor en los reveses, no 
le daban orgullo las victories, conservando en la fortuna pr6spera toda la 
moderation y modestia de su cardeter. El asesinato de Viriato horroriz6 a 
todos, incluso el mismo que le habia impulsado. 

^. III. Guerra de Numancla.—Etiumiotou de Eepaua.-1. Apenas 

los romanos se vieron libres de tan terrible adversario , que tantas veces 
habia puesto en fuga sus legiones, emprendieron en otra parte de Espana 
una guerra que les fue por mucho tiempo furnesta. La lucha que acababa de 
terminar en Ia Lusitania comenz6 de nuevo con mas fuerza que nunca en 
la Celtiberia.—Esta comarca se habia alzado & la voz de Viriato pars con-
quistar la libertad de la patria. Empero Netelo habia becho reconocer a to-
dos los pueblos de esta comarca Ia soberania de Roma.—Solo Termancia y 
Numancia corrservaron su, libertad, garantida por los tratados concluidos con 
Tiberio Sempronio Graco. 

El nuevo gobernador de Is Espana citerior Quinto Pompeyo Rufo bajo 
un pretesto frivolo se present6 ante los muros de Numancia.—HallAbase 
esta situada en tierra de Soria cerca del nacimiento del Duero. Esta ciudad 
fue el nuevo foco de la guerra: todas las poblaciones pr6ximas y las anti-
guas huestes de Viriato acudieron a la defense de sus muros. Asi Numancia 
fue durante los diez anos de su heroics resistencia el segundo terror de 
Rona.—Pompeyo despues de inutiles esfuerzos tuvo que conceder a los 
numantinos un tratado de paz (141). 

En el aiio de 139 los romanos atacaron is Galicia, donde algunos cortos 
triunfos valieron al c6nsul Bruto el nombre de Galaico.—No obstante, el 
foco de la guerra, como ya dijimos, estaba en Numancia. El c6nsul Ilostilio 
Mancino , sucesor de Bruto , comenz6 de nuevo ]a guerra contra la ciudad 
heroica, y fue batido en todos los encuentros. Obligado 5 retirarse vergonzo-
samente , concluy6 un tratado de paz con los numantinos, tan glorioso para 
Numancia como ignominioso para Roma (137). Los nuevos generales en-
viados por esta republica no fueron mas felices que sus predecesores, es-
perimentando una serie de reveses, que to fue de triunfos para los intrepi- 
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dos numantinos. Por fin, cansada y abochornada Roma , envi6 contra Nu-
mancia at conquistador de Cartago, Scipion el Africano.—El nuevo consul 
(134) se content6 con bloquear estrechamente la plaza. Una doble linea de 

circunvalacion y contravalacion detuvo por una parte las salidas de los si-
tiados, y por otra los ataques con que los pueblos pr6aimos intentaban li-  
bertara Numancia. 

Los numantinos ensayaron primero las vies conciliadoras. La barbarie 
, romana, segrrra de su triunfo, no quiso escucharlos.—La desesperacion L'S 
-di6'valor, y lucharon a la par contra el hambre y contra las huestes ene-
migas.—Embriagados con una bebida fermentada, se lanzaron sobre estos. 
Las mugeres tomaron parte en este horrible cornbate. Los que no pudieron 
perecer en 61, se dieron muerte : el pupal, el veneno , los precipicios, las 

-llamas , todo les servia en su terrible desesperacion. Las madres ahogaban 
A sus hijos, y se arrojaban con ellos 6 las llamas.—Estes devoraban los edi-
frcios, y cuando Scipion entr6 en la ciudad no habia en ella un solo ser vi-
viente. «En nuestros dies, dice Lavallbe , se ensenan en Puente Garay, cua-

-tro leguas mas arriba de Soria y cerca del nacimiento del Duero, algunos 
restos de cimientos. Es cuanto queda de Numaucia.a 

Su ruina y las victories de Bruto terrninaron Ia sumision de Espana, 
que fuc declarada provincia romana, y Roma envi6 a ella diez senadores 

-para organizer la administration. 
-§. IV. Nuevas guerran.—Guerra de 9ertorlo.— Cansada ]a Espana 

-de un siglo de guerra, y aterrada por el desastre de Numancia, permaneci6 
tranquila por espacio de veinte y cuatro anos. Asi los gobbernadores , en la 
persuasion de que la Espana habia perdido su valor, y ei recuerdo de su an-
tigua libertad 6 independencia, cometieron todo gdnero de exacciones y de-

, masias. No obstante , los lusitanos se sublevaron contra Quinto Serviliano, 
comenzando una nueva guerra de quince aiios. Durante ella los cimbrios qui-
sreron penetrar en la Peninsula por los Pirineos. Los vascones, los cantabros 
y los celtiberos defendieron con tal denuedo los desfiladeros de estas mon-
tanas, que los cimbrios, despues de inutiles esfuerzos, tuvieron que retro-

, ceder. Los celtiberos , animados con este triunfo, intentaron de nuevo lu-
char con los romanos; pero estos at fin les redujeron it la ohediencia.—No 
obstante, Sertorio tuvo aun que luchar contra estos indomables espanoles. 
Las guerras civiles de Roma vinieron a proporcionar a estos un nuevo mo-
tivo de insurrection. Sertorio, per-eguido por Sila, encendi6 de nuevo la 
guerra en la Peninsula. Bien acogido por los babitantes, se vi6 luego a la 
cabeza de un ej6rcito de 9,000 hombres ; pero no pudiendo bacer frente 6 
los enviados de Sila, tuvo que pasar it Africa.—No obstante, a invitation de 
los lusitanos, que le ofrecieron su apoyo, volvi6 a Espaiia , y sus primeros 
triunfos le hicieron reconocer de una gran parte de la Peninsula. 

Metelo Pio, enviado por Sila (77), fue completamente derrolado por Ser- 
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torio. Este, no menos hNbil politico que soldado, pare fortificar el ascen-
diente que ejercia sobre los espanoles, les habia persuadido se hallaba en 
comunicacion con los dioses, vali6ndose al efecto de una cierva blanca que 
labia domesticado , y que venia 5 arrimarsele at oido como para hablarle. 
Luego anunciaba A los incautos algun acontecimiento pr6spero que sabia de 
antetnano. No obstante, Sertorio emple6 para conservar su ascendiente me-
dios mas eficaces y serios. Desde luego hizo ejercitar A los espaooles en Is 
disciplina romana, y los j6venes mas ricos reunidos en Osca recibieron la 
misma instruction que los romanos.—Finalmente, bizo cuanto estaba de 
su parte para bacer 6 Ia Espana feliz y floreciente. Empero Sertorio era 
todo romano, y los espauoles no eran pare 61 mas que instrumentos. Asi no 
les di6 participation en los empleos, ni nun en el senado. La guerra que 
continu6 pertenece mas bien a Ia historia romana. Perpena le hizo asesiner 
en un banquete. No obstante, este crimen Ilen6 It todos los espaooles de 
consternation. Su domination en Ia Peninsula labia durado ocho anos, y 
durante ellos los espanoles habian sido su mas tirme apoyo. La guerra con-
tinu6 dos anos. Pompeyo, que Ia termin6, no quiso dejar la Peninsula sin 
reparar aun en parte los desastres causados por esta terrible lucha. 

. V. Vuevas guerras de Ions ron,ano-s en in PeninHula.—Era 

expanola 6 de solar.-Guerra8 de Cantabria. -1. Las nuevas guer-
ras que se suscitaron en Ia Peninsula no fueron ya entre los espaiioles y ro-
menos. Los primeros hebian por fin sucumbido : romanos con romanos se 
disputaron el mando en las orillas del Ebro y del Betis , luchando aguilas 
contra aguilas y legion contra legion.—Cesar contra Pompeyo y los hijos 
de este contra Cesar regaron con sangre romana los Campos de Ia Peninsula. 
No les seguiremos en estos combates, que pertenecen It Is historia de Roma. 
La Espana permanecia sometida al yugo del pueblo rey. Lepido la gobern6 
en su nombre. 

2. Su sucesor Octavio decret6 que Espaiia seria tributaria de Roma, pa-
gando cada ano una suma determinada, &era singulorum annorum. Este acto 
sirvi6 de punto de partida pare un nuevo sistema cronol6gico. Desde 61 co-
menz6 It contarse Ia era espaiiola 6 de Cesar-Augusto, que comienza treinta 
y ocho anos antes del nacimiento de Cristo, que por consiguiente se verific6 
el aiio 39 de Ia era espan`ola. Los moros de Espana, no teniendo voz qua 
espresase la palabra era, llamaron a los anos de ]a era espanola los aoos de 
solar; esto es, auos de cobre. Esta manera de contar los anos se ha usado 
en Aragon haste el aiio 1358 de la era cristiana, en Castilla baste 1383, y 
en Portugal haste 1415.—Octavio vari6 tambien Ia division territorial: un 
decreto dividi6 Ia Espaiia en tres porciones: BEtica, Lusitania y Tarraconen-
se.— Octavio dej6 al senado el gobierno de la Bt tica, que fue Ilamada Sena-
torial: las otras dos fueron provincias imperiales.—Los romanos en esta 
opoca no habian penetrado aun en el territorio de los astures., ni domaban 
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aun los vascones y los cgntabros.—Octavio resolvi6 sujetar estos pueblos al 
Yugo imperial.—La^lucha fue tenaz y sangrienta. Los romanos hicieron 
23,000 cantabros prisioneros. lUuchos de estos iufelices perecieron cantando 
en los suplicios ; otros fueron vendidos como esclavos. Los astures no fue-
ron mas felices en la resistencia que opusieron a las armas romanas.--Oc-
tavio, ya 6 la sazon Cesar-Augusto, fund6 err el pals de los astures una ciu-
dad pars habitar dos legiones, cuya ciudad recibi6 el nombre de Legio sep-
tirna gemina.—En las fronteras de la Betica y de la Lusitania fundb Ia ciu-
dad de los veteranos, Augusta-lllerida, hoy Merida.—Siguicndo el curso 
del rio Ana hizo edificar A Pax-Augusta, boy Badajoz ; y en el valle del 
Ebro agrand6 6 Saldubia, cambiando su nombre en el de Cesar-Augusta, 
hoy Zaragoza. Finalmente, Octavio, despues de haber tenido la gloria de 
pacificar la Peninsula, regres6 6 Roma.—Los cantabros y astures protesta-
ron contra el yugo romano, 6 intentaron reconquistar su libertad.—Lucio 
Emilio y luego Agripa les sometieron definitivamente. El resto de la Penin-
sula tuvo por Augusto un entusiasmo estraordinario, y le hicieron honores 
casi divinos.—Durante su reinado el espaiiol Lucio Cornelio Balbo obtuvo 
la dignidad de c6nsul romano. 

^. Vi. I spnna durante el Iniperlo romano. — Establecimlento 

del cristianismo en la Peninsula . - 1. La peninsula iberica tuvo la 

misma suerte que las demas provincias romanas durante el periodo impe-
rial. Solo hablaremos, pues, de los emperadores que ban contribuido en al-
guna manera a variar los habitos y creencias espanolas.—Tito , cumpliendo 
los decretos de la Providencia, dcstruy6 el templo de Jerusalen. La disper-
sion que hizo de los judios 6 todas las provincias del imperio condujo a Es-
pana -,ran numero de familias israelitas , que se mantuvieron en ella bajo 
todas las dominaciones. 

Nerva nombr6 por su sucesor al imperio al espaool Trajano, natural de 
It5lica.—Bajo su reinado se hicieron inmensos trabajos en ]a Peninsula, 
construyendose puentes y abri6ndose varias carreteras.—Adriano, sucesor 
de Trajano, fue tambien espaliol, y como 61 natural de Italica. 

Bajo el reinado de Valeriano una horda de bdrbaros asol6"el mediodia de 
la Peninsula. Fueron estos los francos , que despues de haber asolado por 
espacio de doce anos este rico pais, pasaron Ar continuer su devastacion a 
Mauritania. 

Santiago el Mayor , hijo del Zebedeo , fue el primero pie Begun las cr6-
nicas predic6 en Espana la doctrina de Jesucristo, fundando en la ciudad de 
Cesar-Augusta la c6lebre ialesia de Nuestra Senora del Pilar. 

Santiago a su regreso a Jerusalem recibi6 la corona del martirio.—Las 
tradiciones afirman igualmente que el cuerpo del canto, colocado en un ba-
gel por sus discipulos, vino por el Mediterr5neo, pas6 el estrecho de Gibral-
tar y abord6 6 la esiremidad del pais de los galaicos cerea de la ciudad de 
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Iria-Flavia, hoy Padron.—El cuerpo del santo fue trasportado de alli $ 
Campo Stelce, hoy Compostela, donde varios milagros le dieron 6 conocer 
los fieles bajo el reinado de Alfonso el Casto. 

Durante toda la Epoca del imperio la fe cristiana Sc estendia por Ia Pe-
ninsula. No obstante, aqui como en las deinas partes del imperio, ]a doctri_ 
no evangFlica tuvo que luchar con el fanatismo pagano, y la Espana fue tatn-
bien fecundada con la sangre de los mbrtires. Pero si la iglesia espanola 
cuenta en su servo numerosos santos , no estuvo exenta como el resto de Ia 
cristiandad de sus desertores y sus plagas. Los errores de los gn6sticos y 
Jos de Arrio hallaron en la Peninsula no pocos sectarios. Con objeto de com-
batir el error tuvo lugar bajo el reinado de Constantino el concilio de Ili-
berri, el primero que bubo en Espana. La beregia de Prisciliano tuvo tarn-
bien origen en nuestro suelo. Prisciliano era un rico propietario gallego, 
que comenz6 a predicar en su patria su nueva doctrina.—Confundia este 
herege las tees Personas de la Santisima Trinidad , miraba el matrimonio 
como un lazo inmoral, y queria se siguiese en un todo Is ley natural, y que 
coda uno obedeciese esclusivamente al impulso de sus deseos—Estas mAxi-
mas seductoras, unidas al aspecto halagueno del reformista, le atrajeron 
numerosos proselitos.—Los obispos de C6rdoba y Osobona le atacaron on 
vigor, y un nuevo concilio reunido en Zaragoza condeno sus doctrinas. No 
obstante, favorecido por los obispos que abrazaron su causa, fue electo Obis-
po de Avila. El emperador Graciano pronunci6 entonces ]a destitucion de 
los obispos priscilianistas; pero Prisciliano se traslad6 a Roma, y logr6 re-
vocar el decreto. Empero el emperador Maximo reuni6 un nuevo concilio en 
Burdeos, que conden6 como herdticas las doctrinas de Prisciliano , que fue 
condenado a muerte por el emperador. El suplicio del gefe hizo mas ardien-
te el celo de sus sectarios, que sufrieron una terrible persecution por espa-
cio de diez y siete anos, al fin de los cuales entraron de nuevo en el seno de 
Ia iglesia en el concilio de Toledo.—EI d6bil Honorio regia entonces el im-
perio, y sus d6biles manos no podian sostener el vacilante edificio del poder 
romano. La tempestad arreciaba en el Norte. El tiempo de Ia domination 
romana en la Peninsula habia terminado. 

^. VII . Organization judicial y administrativa.—Literature y 

bellas artes en In Peninsula durante la dominaclon romana.- 

Las tees provincias de la Peninsula , cuyos limites trazara Octavio , fueron 
gobernadas Poe proc6nsules, pretores, legados imperiales y presidentes.-
Estas provincias se subdividieron en conventos juridicos.—La B6tica conte-
nia cuatro : Gades , Corduva , Astigis 6 Hispalis. La Lusitania tenia tees: 
Emerita, Pax-Julia y Scalabis. La tarraconense siete : Cartagena , Tarrago-
na, Cesar-Augusta , Clunia , Lucus , Asturica y Bracara. No obstante , las 
ciudades que comprendian estas divisiones no estaban del todo sujetas a las 
mismas leyes. Los romanos hahian dejado $ casi todas sus antiguas cos- 
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tumbres y tribunales. Los bahalatos de los vastulos y las ciudades autuno-
mos del pals colonizado por los griegos se Ilamaron por los romanos muni-
cipi os. Vespasiano concedi6los derechos del Latium 3 toda la Espana. Coda 
ciudad tenia dos magistrados ilamados duumviros, que ejercian en ella la 
niisma autoridad que los ednsuIes en Roma, y  eran auailiedos por un coir- 

1 

	

	sejo municipal 6 curia cornpuesta de diet decuriones.—La Espana bajo la 
domination romana formd una reunion mas homogenca y poderosa que an- 

R , 	tes de la conquista, en que no era mas que una reunion de pequenos esta- 

r 	dos, independientes en su origen, hibitos y lenguaje. Asi el comerciopros- 
per6 ; abrieronse vias de comuuicacion, y erigicronse monumentos gran-
diosos. Los espauules cultivaron las tetras, y machos de sus escritoves r.i-
valizaron con los mas celebres de entre los romacios. Antonio Juliano, Por-
cio Latro, Turiano Gracilis, los dos S6necas , Lucano , Columela y Marcial 
eran espauoles. —Si nuestra patria puede char con orgullo estos nombres 
celebres en las Tetras, puede mostrar con no menos altivez su suelo ernri-
quecido pot obras modelo de arquitectura y buen gusto. Par todos los pun-
tos de la Peninsula se encuentran palacios , templos y areas de triunfo ro-
manos. En una palabra, la Espana particip6 de Coda la prosperidad romana, 
como igualmente de sus vicios y decadencia. 

SECCION 11I.-DESDE LA INVASION DE LOS BAR- 
BAROS EN LA PENINSULA HASTA LA DE LOS 

ARABES. 

§. 1. Invasion de los suevos , de los vdndalos, los alauos y los go-
dos hasty que Enrico establece detiuitivainente In domination go-
da cu In Peninsula (413-493).-1. ZCufiles son los principales acontecimien-
tos de esta invasion? 

§. 11. Uominuclon goda desde la muerte de Enrico baste In de. 
Leovigildo (483-. S. ).—i. Hechos notables de esta domination. 

^. 11I. Breve resumen del reino de los suevos.-1. LCubles fueron sus 
principales vicisitudes? 

S. IV. Domivae.fon goda desde Itecaredo A Rodrigo.-4. 6QuF, ofrece 
de notable este periodo? 

§. V. Leyes, costumbres, admintstraclon, literatura y artes de 
los godos en In Peninsula.-4. Breve idea de su estado durante su domination. 

§. I. invasiones de los suevos, de los vundalos, de los alanos 

y los godos haste que Enrico establece dednitivamente In do- 

mtnaelon god&en Ia Peninsula (P13--483).—Los Pirineos, que separan 
enteramente la Peninsula del resto de la Europa, parecia deber garantirla 
de Ia invasion. Pero Ia imprevision de los generates de Honorio, descui- 
dando la defensa de estas importantes posesiones, permiti6 que un enjam_ 

Tomo Ill. 	 bg 
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bre de barbaros se Ianzara sobre la Espana. Los alanos, los suevos y los 
vandalos, hallando libre el Paso, fueron los primeros que penetraron en 
ells. Sigui6ronles los burgondos, los salios y los silingos. Un mismo objeto 
impelia a estos pueblos : el amor al saqueo y a la devastacion. Asi se lan-
zaron impetuosamente por la Espana, llevandolo todo a fuego y sangre. 
Luego que se vieron dueiios de una gran parse del pais, echaron suertes 
acerca de Is posesion de las provincias que componian sus conquistas. La 
Betica cupo a los vandalos; los alanos obtuvieron la Lusitania, y el pais 
de los galaicos y astures con gran parte de la hoya del Duero se concedi6 a 
los suevos. El resto de Is Peninsula qued6 aun a los romanos.-Los godos 
1abian invadido tambien el imperio, concluyendo por bacerse sus defenso-
res.-Cedierales Honorio la Galia y la Espana.-Ataulfo, sucesor de Alari-
vo, se babia enlazado con Placidia, hermana del ernperador. -En virtud, 
pues, de este convenio y alienza vino primero a las Galias y estableci6 flu 
gobierno en Narbona.-De alli paso a Espana; pero este primer rey Bodo 
solo limitd su domination al litoral del Mediterraneo desde los Pirineos at 
Ebro.—La soberania de la Peninsula se hallo entonces dividida entre cinco 
•diferentes pueblos. Los suevos, como ya hemos visto, dominaban en Gali-
cia, Asturias y en casi toda la hoya del Duero. La Lusitania pertenecia a 
los alanos; la B6tica, a los vandalos; Cataluna, a los visigodos, y finalmente 
los romanos conservaban aun las costas del.Mediterrfineo desde el cabo Ca-
ridemo basta el Ebro. 

Los suevos, los vandalos y los alanos, a quienes atormentaba una nece-
sidad insatiable de tumulto y guerra, se Ia hicieron entre Si mutuamente. 
En el interin Ataulfo gozaba en Barcelona de ]as dulzuras de la paz. Esta 
inaction le costa la vida. Su sucesor Sigerico aparece solo en la lists de los 
reyes visigodos: muri6 asesinado it los nueve dias.-La eleccion de sus com-
patriotas elev6 al trono a Walia (415-419), que conquist6 para los romanos 
la Tarraconense y is Betica, espuisando de esta comarca a los alanos. Walia 
fij6 en Tolosa la residencia de los reyes visigodos. 

Despues de su muerte is eleccion recay6 en Teodoredo , que otros ha-
man Teodorico (420-451).-Durante su reinado los suevos y los vandalos 
lievaron por todas parses la muerte y la desolation. La miseria de los espa-
noles lleg6 a su colmo. Los campos, convertidos en eriales, no producian 
pare to puramente necesario: el hambre diezmaba to poblacion. Entonces 
tuvieron or.igen en la Peninsula los bagudas, asi Ilamados de la voz celta 
bagud, que signifies reunion. Su objeto era resistir a ]a opresion; y si el 
robo y el saqueo fue con frecuencia su ocupacion, no debe confundirseles, 
como algunos quiexen , con unas meras reuniones de handidos : su objeto 
era ciertamente mas noble, si bien la necesidad les obligaba a demaslas que 
generalmente ejercian entre los enernigos de is patria. -Por la misma epoca 
se formaron Las behertlas , agregaciones municipales, «que herederas de 
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!u libertades que habiau gozado los bahatotes , las ctudades autdnomas y 
los municipios, supieron conservarlas intactas por una larga serie de si-
glo; (1). Las behetrias y los bagodas hallaron en su valor la fuerza de resis-
tir a la vez a los romanos y i los barbaros. —Los mas fecoces de entre estos, 
los vgndalos, dejaron por entonces voluntariamente Ia Peninsula, y pasa-
ron at Africa.—Segun la tradicion su permanentia en la B6tica di6 a esta 
comarca el nombre de Vandalitia, de que se formb luego el de Andalucia. 
Los suevos vinieron a apoderarse de esta comarca , estendiendo ademas su 
domination por Coda la boya del Tajo que aun poseian los romanos. Estos 
se ocupaban i Is sazon en hater frente a Atila.—,Ecio (.Etius), general 
romano , Meroveo , rey de los francos , y el rey de los visigodos Teodoredo, 
le atacaron en los campos catalaunicos (Chalom en Chompana).—Alli pere-
di6 Teodoredo.—Turismundo, su hijo, fue nombrado su sucesor (431), y 
muri6 asesinado en 452.—Su hermano Teodorico fue elegido en su lugar.-
Este principc intrbpido y h5bil derrot6 completamente a los suevos , y se 
apoderb de gran parte del territorio que poseian en Espana, dueno de Cata-
luna y de Ia B6tica, ejerci6 durance su reinado de trece anos una especie de 
protcctorado sabre el resto de la Peninsula.—Los romanos le debian to que 
nun conservaban, y los suevos reconocieron antes de su muerte su sobe-
rania.—Teodorico tnurib asesinado por Orden de su hermano Eurico.—Este 
fue proclamado rey en 467, y termin6 lo que su antecesor habia comenzado. 
Los romanos fueron espulsados definitivamente de la Peninsula, que fue 
ocupada del todo por los visigodos, esceptuando una parte de Galicia quo 
Enrico concedi6 A los suevos sus aliados. Este principe tuvo In gloria de dar 
un c6digo a su patria recopilando las leyes de sus antecesores. Enrico mu-
ri6 el ano 483 de la era cristiana. 

^. II. oDoniinacion soda desde Ia ninerte de Ev.rico hasta Ia de 

Leovigildo (i83-555).-1. Despues de la muerte de Eurico los godos eli-
gieron a Alarico. Put ante su reinado nada alter6 la paz de sus dominios es-
panotes. Pero los francos le atacaron en las Gauss, y muri6 en una action 
contra Clovis. Alarico dejaba dos bijos, Gesaleico, hijo de una concubine, 
y Amalarico , bijo de Teudiselo y nieto de Teodorico el Grande, fundador 
del reino de los ostrogodos de Italia.—Los visigodos eligieron por rey 5 
Gesaleico.—Teodorico, descontento de ver it su nieto despojado del solio, 
hizo la guerra a los visigodos, y destron6 6 Gesaleico.—Teodorico se deciaro 
tutor y regente del reino durante la menor edad de su nieto Arnalarico, en 
cuyo nombre gobern6 la Espana el ostrogodo Teudis.—Cuando Amalarico 
tuvo la edad competente tomb las riendas del gobierno. —Para cimentar la 
union con los francos se enlaz6 con Clotilde, hija de Clovis. Esta princess 
era cat6lica; Amalarico arriano: la diferencia de creencias fue un manantial 

'I) Goeroult y Lavallte. 
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de discordias entre los dos esposos.—Los cuatro hijos do Clovis se reunie-
ron Para vengar 3 su herinana.—Amalarico pereci6 5 manos de un franco. 
Teudis, que habia gobernado cl reino durante su menor edad, fue electo 
rey.—Childiberto, rey de los francos, penetr6 en Espana y puso sitio $ 
Cesar-Augusta; pero se vi6 forzado 6 retroceder A las Galias. Finalmente, 
Teudis en los diez y siete ai os de su reinado solo se ocup6 de Ia felicidad 
de sus vasallos : un mendigo loco , 6 que fingia serlo, le quit6 Ia vida.-
Teudiselo, su general, fue elegido su sucesor. El nuevo principe solo seoal6 
su reinado con crueldad, lujuria 6 impiedad. Muri6 asesinado (5118).—Agila, 
uno de los conspiradores, fue proclamado rey; pero no fue reconocido por 
toda la nation: una gran parte eligi6 6 Atanagildo. Este llam6 5 los griegos 
del imperio de Oriente on su socorro. Agila fue asesinado por los suyos en 
Emerita (554). 

Su muerte hubiera dejado 6 Atanagildo unico senor de Espana, si los 
peligrosos auxiliares que habia Ilamado no se hubiesen apropiado una parte. 
En efecto , los griegos se habian apoderado de la Mica y de una parte de 
La Lusitania hasta el Promontorio Sagrado. Atanagildo tuvo, pues, que sos-
tener con ellos largas y terribles guerras, y muri6 (•n Toledo en 567. 

Los grandes despues de algunos meses de interregno nombraron por su 
sucesor.a Liuva. Este, conociendo la imposibilidad de que un mismo mo-
narca rigiese las provincial de los visigodos en his Galias y las de Espana, 
se reserv6 el gobierno de las primeras , y di6 el de las regundas 6 Leovi-
gildo. Este principe atac6 a los romauos, y los batib en varios encuentros. —  

A la muerte de Liuva, su hermano volvi6 6 reunir on una sofa mano lodo el 
reino de los visigodos. Leovigildo dividi6 el cetro con sus dos hijos Herme-
negildo y Recaredo. Hermenegildo tomb 6 .Sevilla por residencia; Recaredo 
8j6 la suya en una Ciudad de Ia Celtiberia. Leovigildo se e^tablecifi en To-
ledo , que tomb el titulo de Ciudad real.—Este arreglo, que debia afirmar Is 
tranquilidad en el reino , fue por el contrario origen de grandes discordias. 
No todos los espanoles tenian la misma creencia en materias religiosas. 
Los antiguos habitantes eran casi todos cat6licos; los visigodos arrianos. 
Hermenegildo , casado con una princess cat6lica, abraz6 esta religion , y so 
hizo.gefe de los que representaban el partido do su esposa. En aquella 
6poca diticiknente el gefe de un partido se contentaba con defenderle con 
las armas de la razon, y casi siempre apelaba A la fuerza.—Hermenegildo 
.levant6, pues., el .estandarte de la rebelion en el reino. Vencido por dos ve-
ces por su padre, fue perdonado generosamente por 61; pero at Cabo en 
zin momento de arrebato be mand6 quitar Ia vida. Los espanoles veneran h 
Hermenegildo Como santo.; y la iglesia romana le coloca en el niimero de 
sus mdrtires. 

A pesar de este hecho, los bist.oxiadores estan de acuerdo en considerar 
1i su padre Leovigildo como,uno de los mas grandes reyes de la Espana gods. 
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' 	En  efecto, este rey Sc apoder6 de Galicia, y tertninu el reino de los suevos 
en 586 despues de haber durado ciento setenta y cuatro anos.-•Leovigildo 
muri6 en el mismo ano, y fue cl primer rey de los visigodos que gobernb 
toda Ia Espana 6 hizo use de las insignias reales. 

§. III. Breve regumeu del reino tie los suevos (4J!-85).-l. Los 
suevos conquistaron la Galicia, espulsando de ella 6 los romanos, y esta-
bleci@ ndose en ella por los anos de 411• Su rey era entonces Ermerico.-
Bajo el reinado de Rechila (i39) se apoderaron de Portucale, Merida y Se-
villa. -En el reinado de Riquiaro (448-456) arrojaron 5 los romanos de Ia 
Betica y de la Cartaginesa , atacando 6 Tarragona , llerda, Cesar-Augusta 
y Cartagena.-Riquiaro fue vencido por Teodorico 5 las orillas del rio Or-
bigo cerca de Asturicum, y buy6 al Africa (458). Los suevos que sobrevi-
vierona Ia derrota de su rey se dividieron en dos partidos. Los unos, reti-
rados at pais de los 5rtabros, eligieron por rey 5 Maldras (459). Los otros re-
conocieron Ia soberania de los visigodos, recibiendo por gefe 6 Aiulf.-Este 
despues de la partida de los invasores se sublev6 contra etlos. Los visigo-
dos le batieron segunda vez, dejando A los suevos el derecho de elegir su 
gefe. Los unos nombraron de nuevo 6 Matoros; los otros A Frantaro.-Los 
suevos, cansados luego de estos gefes, los asesinaron : Maldras tuvo por su-
cesor 5 Remismundo ; Frantaro 6 Framur.-A la muerte de este todos los 
suevos reconocieron a Remismundo , que se uni6 5 la hija do Teodorico , y 
abraz6 el arrianismo.-La historia deja de hablar de los suevos hasta Teo-
domiro: durante cerca de un siglo permanecen corno ocultos en sus monta- 
has. En 570 Teodomiro abandon6 la heregia de Arrio y abraz6 la fe cat6li-
ca.-Para ilustrar mas su conciencia convoc6 on concilio on Bracara, entre 
cuyos actos es notable la prohibition de enterrar los muertos en ]as igle-
sias.-Mir, Miron 6 Teodomiro 11 (570-582) socorri6 5 Hermenegildo en su 
rebelion contra su padre, y tnuri6 durante el sitio tie Sevilla.-Los suevos 
eligieron por su sucesor 5 su hijo Eboric, que foe destronado por Andeca. 
Leovigildo tomb de aqui pretesto para invadir el territorio de los suevos, 
cuya nacionalidad qued6 borrada desde entonces. Todo el pais que poseian 
pas6 a poder de los visigodos (586). 

§. IV. Domination gods desde el advenimlento de Becaredo at 

trono hasta el advenl,niento de Sederico 6 I[odrigo (586-1o). —
Recaredo, hijo de Leovigildo, fue su sucesor. Durante su reinado (586-601) 
tuvo lugar un acontecimiento importante. Este principe entr6 con todo su 
pueblo en el seno de la iglesia cat6lica , y dej6 tomar A los obispos tal-in-
fluencia, que las C6rtes no fueron bien pronto mas que concilios. A su muer-
te dej6 tres hijos, Liuva, Suintila y Geila.-Liuva I1 subi6 al•trono on 601, 
y muri6 asesinado A los dos anos.-Witerico, perpetrador de este crirnen, 
quiso restablecer el arrianismo. El pueblo de Toledo. se sublev6, le atac6 en 
su palacio y arrastr6 por las calles su cadSyer,.-Gundemaro, gefe do esi 
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nno'imiento popular, fue electo rey. Durante su corto ieinado de dos anon 
(610-612) combatib con buen bxito fi los griegos.—Sisebuto, buen general 
y hombre de Tetras, fue electo en su lugar. Durante su reinado los griegos 
fueron totalmente espulsados. Guiado por su celo religioso, quiso hacer 
abrazar el cristianismo a los israelitas establecidos en Espana. Asi, un gran 
nbmero de espaooles que profesaban el judaismo se espatriaron , Ilevando 

a paises estrangeros sus capitales 6 industria. Sisebuto rein6 hasta 612.—. 
Su hijo Recaredo, su sucesor, solo rein6 algunos meses. —Suintila, hijo se-
gundo del buen rey Recaredo, obtuvo la corona (621-631) en virtu d del nom.-
bramiento de los obispos. Este Principe hizo embarcar Para Constantinople 
el resto de las tropas griegas que ann quedaban en Espana. 

Sisenando, gobernador de Is Septimania, auxiliado por los francos, 
destron6 a Suintila , que vivi6 comp particular en Toledo. Sisenando , pars 
justificar su eleccion, reuni6 el cuarto concilio de Toledo, que confirm6 su 
eleccion , declarando que en to sucesivo nadie pudiera subir at trono sin el 
consentimiento de los obispos y de los oficiales palatinos; quo el rey juraria 
no dar ningun fallo en materias capitales sin oir el dictamen de los oficiales 
palatinos; que los obispos podrian apelar a los concilios, 6 escluir las perso-
nas que quisiesen , y finalmente, que los eelesiasticos quedarian exentos de 
toda carga 6 impuesto. Por manera, que ]a Espana qued6 como sometida a 
una especie de aristocracia sacerdotal. En este ultimo concilio, que presidib 
san Isidoro, se redact6 el cuerpo de leyes liamado Fuero Juzgo (1) , acto el 
mas importance del reinado de Sisenando , que muri6 de enfermedad el 
silo 636.—Chintila, elegido rey, espuls6 los judios de Espana por Orden del 
sesto concilio de Toledo, que decret6 ademas que no podria hacerse election 
de sucesor durante la vida del monarca. Este acto consagraba la elegibili-
dad de la corona ; pero preparaba los trastornos inherentes 6 cada eleccion. 
Tulga, su sucesor, fue arrojado del solio por Chindasvinto (612), aunque 
segun San lldefonso, su contemporaneo, solo ocup6 el trono por la muerte 
natural de Tulga. —Chindasvinto dividi6 el poder con su hijo Recesv into 
(6'9). En 652 le sucedi6., y rein6 felizmente veinte anos: este monarca au-
ment6 auu el poder de los obispos.—La memoria de Wamba (672-680) pas6 
respetada a la posteridad. Fue preciso emplear la fuerza Para obligarle a 
aceptar el peso de la corona. Wamba gobern6 la Espana habilmente y con 
justicia. No obstante, los primeros anus de su reinado fucron borrascosos. 
Los vascones, los cantabros, el conde de Nimes y el general Pablo alzarou 
el estandarte de la rebelion; pero Wamba supo veneer con su valor y pru-
dencia a todos sus enemigos. Wamba, despises de esta lucha, se esforzaba 
en hater gozar a la Espana de los beneficios de la Paz. 

(1) Vease acerca de este cuerpo de leyes la ffistoria de la edad media, p5ginac 73U 
731. 
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Ervigio, que algunos autores suponen desce ► idiente de son Hermenegil-
do, administr6 at monarca una bebida, y durante el letargo que le produjo 

le cortb Ia cabellcra , le encerr6 en un claustro , y forj6 le habia nombrado 
su sucesor. Cuando Wamba recobr6 el use de los sentidos confirm6 esta es-
pecie, y Ervigio fue declarado rey de los visigodos (680).—El nuevo monar-
pe, que habia sido auxiliado para subir at poder por el arzobispo de Toledo, 
pag6 Ia deuda del reconocimiento con nuevas concesiones at clero. El arzo-
bispo obtuvo Ia facultad de proveer los obispados vacantes. Esta concesiou. 
quit6 5 Ia corona casi el unico derecho util que Ie quedaba , porque las 
grandes dignidades civiles y militares, siendo hereditarias, el rey no tenia 

•  otro mediio de luchar contra los nobles que nombrando pare los obispados 
bornbres de su devocion , formandose asi un partido en los concilios que 
disponia de todo ei poder. A pesar de todo, Ervigio durante su_reinado se 
mostr6 constantemente animado del bien del pais. 

• 	Egica, sobrino de Wainba, fue su sucesor (687-701). Su reinedo fue tur- 
bado por Ins pretensiones de los arzobispos de Toledo, Julian y Sisberto, 
que le querian toner como en tutela. En su 6poca los judios de Espana su-
frieron una gran persecucion , y el culto judaico se prohibi6 en IS Penin-
sula. Parece que di6 motivo a esta medida sus relaciones con los arabes. 

Witiza, hijo de Egica, que gobernaba Ia Galicia, fue electo rey (701). 
Los autores no estan de acuerdo acerca del verdadero caracter de este mo-
narca. Los unos le creen un tirano; los otros le juzgan victima del poder 
sacerdotal y de los grandes.—No obstante, Ia opinion mas generalmente re-
cibida es Ia de su escesiva crueldad y desarreglo de costumbres. Existian 
aun dos hijos de Chindasvinto: Teodoredo, conde de C6rdbba, y Favila hijo, 
duque de Cantabria y de Vizcaya. Witiza hizo quitar los ojos at primero , y 
math at segundo, pare que no fuese obstaculo at amor impuro que habia. 
concebido por su esposa.—Witiza di6 a su cuoado el conde D. Julian, gober- 
nador de Ceuta, el destino de proto-spatario, y at ohispo Opas el arzobispa-
do de Toledo, quo tenia Ia primacia sobre todos los demas de Espana , sin 
curarse del despojo quo hacia at primado propietario. Queriendo bacer ol-
vidar sus vicios y su lujuria, escit6 los mismos vicios a los demos, autori-
zando el matrimonio a los sacerdotes.—En una palabra, Witiza , segun Ia 
opinion mas recibida, nada respet6, por nada se detuvo; el honor, los bienes 
y hasta Ia vida de sus vasallos eran sacrificados a sus caprichos. Asi tuvo 
quo reprimir numerosas rebeliones. No obstante, sucumbi6 como sucum-
ben los tiranos. —Roderico 6 Rodrigo, hijo del desgraciado Teodoredo, cuyu 
partido se Bahia aumentado con los desaciertos del monarca, Ie venci6 y 
quit6 Ia vida. —Rodrigo subi6 at troiio en 710 ,. y sus esfuerzos no pudieron 
detener el vacilaute edificio del poder visigodo. Un nuevo poder y una nue-
va civilizacion van a aparecer en Espana. 

. V. Leyee, costumbres, administraotou., titeratura y artex 

I.. 
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ate Ion godYts de la I e ■r:nsula.- 1. Cuando uno quiere aprender a co- 
nocer las costumbres y el carfcter de una nacion, dice un c6lebre escritor, 
es necesario consuitar ante todo la coleccion de sus leyes. Las de los visi- 
odos, quo despues de catorce siglos forman aun en gran parte el derecho 

comun de nuestro pais, es forzoso que encierren algun saber, y que Sean 
apropiadas i las costumbres y constitucion de sus habitantes. En efecto, 
las leyes de los visigodos de Espana llevan el sello de an car:cter de bene^-
volencia , dulzura y humanidad, y sobre todo de gran imparcialidad.-Eu- 
rico , segue se cree, fue el primero que form6 para los visigodos leyes escri-
tas. Mas tarde Sisenando hizo reunir,  , segun vimos , todas las leyes de sus 
predecesores en un c6digo que llam6 Liber Judicum. Este trabajo, redac-
tado en el cuarto concilio de Toledo, y obra en gran parte de san Isidoro, 
Qe. revis6 en el reinado de Egica en el concilio d6cimosetimo de Toledo. Es-
crito primero en latin , fue traducido en lengua vulgar, y es boy eonocido 
con el nombre de Fuero Juzgo. De 6l hernos ya hablado en otro lugar (i), 
por lo cual no volveremos abora b ocuparnos sino en lo que haga relacion 
con el objeto de este p5rrafe.-Segun este c6digo, la monarquia visigoda de 
Espana era electiva. El rey on un principio no fue mas que un gefe militar; 
elegido como el de los francos. Mas tarde , y segun lo previene la ley se-
gunda del pr6logo del Fuero Juzgo, el rey era elegido por los concilios. 
Estos se componian de los obispos y grander del reino ; y no se ocupaba 
solo de asuntos religiosos, sino tambien de la administracion del Estado. 
Estos-misrnos coneilios, que hacian Ia eleccion del rey, le recibian juramento 
de observar las ]eyes. Vemos, pues, que los soberanos godos no eran abso-
lutos, y que debian respetar los bienes y personas de sus vasallos.-Los 
principales empleados que despues del rey tomaban parte en el gobierno 
eran el duque, el conde, el vicario, el gardinga , el juez y el sayon.-El 
duque, segun lo indica su nombre, fue en un priucipio un gefe militar; 
pero en la administracion de los visigodos estos empleados eran ins encar-
gados del gobierno de las provincias. De la misma manera- los condes-, deri-
vado de comites, companeros, para significar que lo eran del rey, estaban 
encargados del gobierno de las ciudades. En lo sucesivo los reyes godos die-
ron el ti.tulo de conde a casi todos sus dependientes. Hubo tambien no conde 
para la caballeriza, comes stabuli, de que se deriva el hombre do condesta-
ble. Los vicarios eran los delegados de los funcionarios superiores. Los gar-
dingas eran tambien empleados inferiores a los condes; pero ignoramos la 
naturaleza de sus funciones. El poder judicial se ejercia por magistrados 
nombrados, ya directamente por el principe, ya por el vicario su delegado. 
Podia apelarse de sus sentencias a los obispos , que cuando hallaban justa 
Ia apelacion redactaban una memoria clinando el 5nimo de los jueces a 

(I) Vase la Ilisloria de la edad +nedia, piginae 730 V 7:3t.. 
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modificar su primitivo mandato. Si el juez persistia, el obispo dirigia todo 
al rey, que juzgaba por si mismo, 6 remitia la causa al gobernador de la 
provincia 6 ciudad , esto es , al duque 6 al conde. En las circunstancias gra-
ves el rey noinbraba un enviado llamado pacis assertor, defensor de Ia paz, 
con encargo de conciliar las parses.—Los misi y los sayones Bran los eje-
cutores de las sentencias judiciales.—Ninguna funcion civil estaba aneja 
al marquesado. El titulo de marques, derivado de la voz celta marc'h, ca-
baljo, era equivalente at de caballero.—Los godos no habian adoptado la 
organization militar de los romanos , y sus ejercitos presentaban mas seme-
janza con nuestro actual regimen militar. Despues de los condes 6 genera-
les venian los triunfades, cargo pr6ximamente equivalente al de coronel.-
Frecuentemente se hallan recorriendo el c6digo de los visigodos los nombres 
Latinos proceres y magnates, que han sido vertidos en romance por el de 
ricos-homes, equivalente segun se tree a poderosos, grandes. La voz fidalgo 
6 hidalgo es tambien de origen dudoso.—Algunos la creen derivada de fi-
delis, otros de italicus: hay quien ve en ella Ia sincope de hijo dal Bodo. 
Finalmente , la opinion mas comun es que esta voz es equivalente de Ia de 
hijo de atgo, para indicar que era hijo de padres ilustres 6 por to tn, nos 
bien repulados.—Los godos, aunque hallaron la esclavitud establecida en 
Espana , Ia dulcificaron en gran manera. Desde luego los vasallos eran li-
bres en dejar cuando quisiesen 6 sus senores, devolviCndoles sus tierras. 
Los godos no reconocian tampoco el derecho de primogenitura, y todos Los 
bijos repartian por iguales partes los bienes de sus padres.—Durante Ia 
bpoea de los visigodos el estudio de las letras estuvo casi enteramente aban-
donado. De todos los autores que escribieron en tiempo de los godos, el mas 
e6lebre fue san Isidoro de Sevilla. La situation de Espana es tan 6 prop6sito 
para la prosperidad comercial , que es imposible• que perezca enterainente. 
No obstante , las sacudidas violentas que sufri6 la Peninsula durante la do-
minacion. visigoda no le permitieron cobrar gran prepouderancia.—Lo mis-
mo debe decirse de la agricultura, con tanta mas razon, que los godos mi-
raban como una coca indigna de su nobleza el arar la tierra.—Las artes 
mecunicas no eran mas bonrosas, y las pocas muestras que nos quedan in-
dican la barbarie de la epoca•.No obstante, pasaban por grandes arquitectos. 
Pero sus monumentos eran completamente del mismo estilo que el • del 
tiempo de Ia decadencia romana. El estilo ogival no debe confundirse coa 
at de los godos, de que quedan muy escasos y raros monumentos.. 
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SECCION IV.-DESDE LA INVASION DE LOS ARABES 
HASTA CARLOS V. 

a. 1. Invasion de los d rabes en Espana.-1. Hechos mas notables de la 
conquista de Espafa por los 5rabes. 

§. ii. Espana cristiana desde Pelayo hasta Ia reunion de los rel-
nos de Castilla, de Navarra, de Leon y de Aragon A Ia muerte do 
Alfonso vt. -1. i.Cu5les son los hechos mas notables de los diferentes reinos cristia-
nos durante esta epoca? 

§. Ill. La Espaisa cristiana desde la primers reunion de los rel-
no% de Leon, de Castilla, de Aragon y de Navarra pasta el advent-
miento de Alfonso el slabio.-1. Acontecimientos memorables durance esta epo-
ca en los diversos estados cristianos. 

§. IV. La Espana cristlana desde medlados del silo Xlll hasta 
Ia union defnitiva de Castilla y de Aragon.-1. Vicisitudes de los diversos 
estados cristianos durante esta epoca. 

. V. Cnidad de Espana bajo los reyes Cat6ltcos.-4. i,Cuales fueron 
las diversas vicisitudes de los diferentes estados cristianos hasta la muerte de los reyes 
Catolicos? 

§. Yl. Espana musulnmana hasta el fin de su dominaclon.- 6Cu'nles 
son los hechos mas notables de este periodo? 

§. I. Invasion de los rrabes en Espana (711-7511).-1. La historic 
dice un autor moderno , no se compone unicamente de lo verdadero, sino 
de todo aquello que ha sido objeto de la creencia publica. Fuerza es respe-
tar a veces las relaciones fabulosas, aurique sin darlas fe.—Cuando los Ara-
bes se present.aron, habia ya algun tiempo, dicen las cr6nicas, que corrian 
estranos rurnores por toda Espana que anunciaban grandes trastornos.-
Existia en Toledo, segun estas creencias, un antiguo edifcio llamado Casa 
de Hercules, objeto de siniestras predicciones para el osado mortal que en 
61 penetrase. El rey Rodrigo quiso saber lo que contenia esta misteriosa 
morada. Al penetrar en ella hall6 desde luego una caverna cerrada con una 
puerta de cobre. Las monlanas pr6ximas temblaron al abrirse, y el trueno 
retutnb6 en Ia celeste b6veda. Empero Rodrigo continue su investigation, 
hallando al fin una sala donde habia colocadas varias estatuas con trages 
desconocidos , aunque semejantes a los usados por los hombres del Oriente. 
Todas tenian alfanges desnudos en las manor, y en la hoja de varios de 
ellos estaban grabadas estas palabras que interpret6 un judio: «Es lle• ado 
el ultimo dia para la Espana.—De esta manera la imagination popular re-
trataba el gran acontecimiento de Ia invasion 3rabe. Veamos qu6 motivo 
real le ha dado oriaen. 

Todos los historiadores estan conformes en que el condo D. Julian, trai-
dor 6 su Dios, 5 su rey y A su patria, condujo 6 Espana los sectarios del is- 
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lamismo. Las causal que motivaron esta traicion del condo, cuyo notnbre 
pasar5 de generation en generacion cargado con to execracion de sus con-
temporbneos y de to posteridad , no son tan generalmente reconocidas. Mo-
ti•os politicos, segun unos , y una vennanza de familia, segun otros , im-
pulsaron 6 D. Julian Aa conducir A Espana las huestes del profeta. Los quo 
prefieren este ultimo molivo referen que el rey Rodrigo se euamor6 perdi-
damente de Florinda, 6 to Cava, hija del conde, y una de las damas de to 
reina, y no pudiendo venter su resistencia se vali6 de to fuerza para eon-
seguir sus impuros deseos, y que este desman di6 mutivo a to implacable 
venganza del conde.—A este por otra parte no to faltaba pretesto y micas 
politicas para espulsar del trono at que habia derribado de 61 a su cunado 
Witiza.—St a de esto to que fuere, D. Julian hizo alianza con los 5rabes, 
y A to cabeza de quinientos hombres se apoder6 de Heraclea, hoy Gibraltar, 
por cuyo medio se ha116 dueno de las dos playas del estrecho. EntoncesTa-
rif, general arabe , invadi6 to Peninsula d to cabeza de 12,000 hombres. 
Por today partes millares de descontentus corrieron a reunirse at conde don 
Julian. —D. Rodrigo envi6 5 Sancho con an e,jErcito paia detener los pro-
gresos de esta invasion ; pero Tarif le derrot6 cerca de Tarifa. Los 6rabes, 
una vez duenos de to campina , se estendieron como una inundation. Se-
villa fue saqueada, y los invasores regresaron a Africa cargados de un in-
menso botin.—AI ano siguiente volvieron en mayor numero mandados por 
Tarif. Rodrigo les sali6 at encuentro. Ambos ej6rcitos vinieron a las manos 
to of illas del Guadalete y cerca de los muros de Jerez. La batalla durb ocho 
dias consecutivos; pero at fin los godus fueron vencidos. La nueva traicion 
del hermano de Witiza, cl obispo D. Opas, que se pas6 a los 5rabes en me-
dio de to refriega, decidi6 at fin to victoria A favor de los sectarios del maho-
metismo.—Rodrigo pereci6 luchando segue unos, aunque segun otros an-
duvo errante por Portugal. En un sepulcro descubierto en Viseo se hall6 
este epitatio : «Aqui yace Rodrigo , vittimo rey de los godos.0 —Fu610 en 
efecto: la domination de los visigodos termin6 con 61 ; los 6rabes se apo-
derarou de toda Espana. Tarif no fue el unico conquistador; Muza y su 
hijo Abdelaziz vinieron a participar de su gloria. Abdelaziz fue el primer 
gobernador de Espana en nombre del califa de Damasco. Abdelaziz organiz6 
Ia administration de la nueva conquista. La guerra habia despoblado es-
traordinariamente to Peninsula, y el gobernador arabe hizo venir a ella 
gran numero de moros para cultivarla. 

El Yugo 6rabe fue suave para los cristianos : asi mucha parte se some-
tieron A los vencedores, y mezclados con ellos se apellidaron moz6rabes. 
El matrimonio de Abdelaziz con Egilona, viuda del ultimo rey Bodo, sus 
gustos pacificos , su moderation y su dulzura para con los cristianos pare-
cieron una traicion a los ojos de los fervientcs musulmanes , y le acusaron 
A Soliman. Abdelaziz fue asesinadodo Orden del califa. Las tropas nombra- 

I& 
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ron por su sucesor A Ayub, que fue A su vez reemplazado por Alahor, 
hombre cruel y avaro, que hizo sentir el peso de su duro yugo a vencedo-
res y vencidos. Zamah , su sucesor, es c6lebre en todas ]as histories de ca-
balleria. Hubo aun varios gobernadores 5rabes en Espana, hasta que Ab- 
derramen (1) fund6 el califato de C6rdoba. 

^. H. Fspaijkss cristiana de^rde Peiayo hasta in reunion de Ion 

relnos de Castilla, de Navarra, de Leon y de Aragon A Ia nsuerte 

de aifosiso vi (i ls-1109). —1. Despues de la invasion los cristianosque no 
quisieron sufrir el yugo 6rabe se retiraron S las montaoas de Asturias. 
segun las tradiciones, estos vilientes espanoles, que por conservar su liber-
tad vivian errantes en estas escabrosas soledades, eligieron por rey a Pelayo 
(718), hijo de Favila y nieto de Chindasvinto.—Pelayo reiu6 en el pals de 
Liebana, que tenia nueve leguas de largo y cuatro de ancho, y que defendia 
una muralla de montaoas. Algunas incursiones felices que hizo en el reino 
de Leon revelaron su existencia y proyectos. Un ejercito march6 contra 61; 
pero einpenado en un profundo valle, pereci6 bajo las rotas que los cristia-
nos hicierun rodar de to alto de las montanas. Una recia tempestad vino d 
aumentar el des6rden de los fugitivos, muchos de los cuales perecieron en 
el Deba, sobre el cual se habia derruido una portion del monte Auseba.-
Pelayo conquist6 tambien 6 Gijon. Este restaurador de la nacionalidad 
espanula muri6 en 737.—A su hijo Favila, de quien solo se sabe que pere-
ci6 eh la caza en 739, sucedi6 

ALFONSO EL CAT6LIC0 .—Este nuevo monarca conquist6 a Lugo, Leon y 
Astorga, con otras ciudades de Castilla y Galicia; por manera que el reino 
cristiano de Espana era pr6ximamente ei mismo de los antiguos suevos en 
su menor estension. 

FnuEr.A.—Hered6 6 su padre Alfonso. El nuevo principe fue en estremo 
severo. Ejecutor de las leyes eclesi6sticas, ohlig6 a los ministros del culto 
A vivir en el celibato. Continuando los triunfos de su padre, aniquil6 segun 
se dice un ejercito de M,000 sarracenos que habian invadido la Galicia, r 
destruy6 otro ej6rcito de infieles en Castilla ]a Vieja, edificando con sus des-
pojos la Ciudad de Oviedo.—Su crueldad hizo muchos descontentos, que le 
asesinaron en 7fi8. 

Desde 763 a 791 cuatro principes ocuparon cl trono de Pelayo, sin hater 
Cosa diana de mention.—Aurelio (768-774); Silo (77a-783); Mauregato, que 
se apoderaron del trono con el auxilio del califa Abderramen de C6rdoba, 
rodedndose de una guardia mora ; y Bermudo I, llamado el Di6cono, que 
despues de la batalla ganada 6 los moros en Burgos, coloc6 su corona en 
el mismo Campo de batalla en la cabeza del h6roe a quien se debia la vic-
toria. Este h6roe era 

(1) Vease la Historia de la edad media, p5ginas 784, 785 y 786 para el estudio de 
la Espana 3rabe has,a la conquista de los Almoravides. 
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ALFONSO 11 EL CASTO.—Las armas del nuevo monarca cristiano vencie-

ron n los 6rabes en Ledos, Braga, Lugo y Lisboa. Este principe ediic6 ]a 
celebre iglesia de Santiago de Compostela, donde se conservan los restos de 
Santiago el Mayor.—A los 71 aiios de su edad cedi6 la corona at hijo de 
Bermudo 

RAUIRO L—Este monarca continu6 la lucha contra los musulmanes, A 
quienes caus6 una sangrienta derrota cerca de Logruno. Pero alounas cons-
piraciones interiores, y el desembarco de los normandos en las costas de Ga-
licia, detuvieron algun tanto los triunfos de las arenas cristianas. 

ORDONO I (8511-866).—Digno sucesor de Pelayo, derrot6 varias veces A 
los 5rabes, entre ellos at emir de Zaragoza Muza; espuls6 6 los normandos, 
se apoder6 de Salamanca en 862, llevando las fronteras del reino de Leon 
hasta las orillas del Tormes. 

ALFONSO III EL GRANDE (866-910).—Apenas habia ocupado el solio, 
cuando D. Fruela, sonde de Galicia, se sublev6 contra 6l y le hizo abandonar 
a Oviedo; pero at tin le venci6 y redujo 6 la obediencia, to mismo que at sonde 
de Alava que imitara su ejemplo. Treinta campanas felices contra los infie-
les le valieron el sobrenombre de Grande. Conquict6 casi todo el pais entre 
Duero y Mino, y les forz6 a pedir una tregua de seis anos. Detuvieron estos 
triunfos las disensiones intestinas. No obstante, en 878 gan6 i los moros 
que venian a favorecer Ia rebelion de Veremundo una nueva batalla en As-
torga. La fortiucacion de las plazas fuertes no permitia la disminucion de 
impuestos, con to cual crecian los descontentos. Su hijo Garria conspir6 
contra 61. D. Alfonso, cansado de t<ontas revueltas, convoc6 las C6rtes en 905, 
ante las cuales abdic6 la corona eu su hijo. Muri6 at ano siguieote despues 
de baber ganado como general de este aun otra victoria contra los arabes. 

GARCIA.—Cuatro anus disfrut6 D. Garcia el solio objeto de sus afanes. 
Durante su reinado, los arabes perdieron una gran parte de Castilla la 
Nueva. 

ORDONO II.—Era sonde en Galicia cuando sucedi6 A su hermano en 910. 
Este principe traslado la residencia de Oviedo a Leon, 5 que di6 en to sucesi-
vo nombre de reino. Ordo io venci6 5 los moros en Talavera en San Este-
ban de Gormaz, talando todo .el sur del Tajo hasta el Guadiana; y solo fue 
una vez vencido en Junquera.—Ordono manchd su gloria con el asesinato de 
los coudes de Castilla, a quienes atrajo traidoramente 6 su Corte. 

Desde 912 hasta 927 ocuparon el trono de Leon dos principes poco dig-
nos de memoria: Fruela II y Alfonso IV el Monge. 

RAAMIRO II (927-950).—El reinado de este principe comenz6 con brillan-
tez. En efecto, este principe tomb a Madrid y amenaz6 5 Toledo. Abderra-
men III fue derrotado en Simancas, y Ramiro estendi6 su dominacion basta 
las montanas que separan las dos Castiltas. 

ORDONO 1I1.—Hijo del anterior y su sucesor en la corona. Durante los 
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cinco anos de su reinado continu6 la guerra contra los arabes, llevando mas 
de una vez sus pendones hasta los muros de Lisboa. A su muerte usurpb la 
corona su hermano 

D. SANCHO I EL GouDo.—Este principe fue a su vez espulsado del solio por 
OnDo o IV.—Este gobern6 el reino de Leon mientras Sancho I permane-

ci6 en Ia torte arabe de C6rdoba, donde curado de una hidropesia que pade-
cia, y auxiliado por el rey moro de C6rdoba y por el de Navarra, fue resta-
blecido en el solio de Leon. 

SANCHO I EL GORDO. —Asi este principe ocup6 de nuevo el trono en 960; 
pero siete anos despues muri6 envenenado por el goberuador de Lamego, 
Coimbra y Viseo.—Sin embargo, sucedi6le su hijo 

RAMrrro III.—Los gallegos aprovecharon la menor edad de este principe 
para proclamar a 

BERMUDO II.—Este, despuos de ]a muerte de Ramiro (982), reuni6 en 
efecto Leon a su reino de Galicia.—Esta fue la 6poca de las hazanas del vi-
sir Almanzor (1). Bermudo fue derrotado sobre las orillas del Ezla con todo 
su ejercito. Leon , Astorga Coimbra, Viseo , Lamego, Braga y Santiago de 
Galicia cayeron en poder de los Arabes.—Bermudo, fugilivo, Sc refugi6 como 
Pelayo en las montanas de Asturias. No obstante , el peligro comun reuni6 
los diversos principes de la Espana cristiana.—El conde de Castilla Fernan-
do se peso .S la cabeza de las tropes de Leon, Navarra y Castilla, y derrot6 
en Calatanazor el v jercitodel hasta eOtonces invencible Almanzor. Bermudo 
solo sobrevivi6 un ago a este gran triunfo de las armas cristianas. 

AI.FoNso V.—Su hijo y heredero pudo reparar durante los veinte y ocho 
anos de su reinado, los desastres del anterior, dotande al pais de leyes sa-
bias y liberales. En efecto, en 1020 un concilio reunido, segun unos en Leon, 
y segun otros en Oviedo, redact6 los fueros de Leon, conocidos tambien 
bajo el nombre de los buenos fueros de Alfonso V. Murib este en el sitio de 
Visco (1637). Con @1 Sc estingui6 la dinastia de los reyes de Leon. 

CASTILLA Y LEON. —En la @poca de la invasion de los moms algunos vi-
sigodos se refugiaron a las montanas donde race el Ebro. Andando el tiem-
po llegaron a ser gefes del pueblo ; pero se sometieron Como vasallos a los 
reyes de Leon. Por los anos de 860, uno de los condes de Castilla edifie6 a 
Burgos.—Nuno Fernandez dio su hija en matrimonio at rey D. Alfonso el 
Grande.—Ordono II, como ya vimos, celoso del poderio de los condes, les 
atrajo a la torte de Leon, donde les hizo asesinar.—Irritados los Castellanos 
con este hecho , se declararon independientes de la corona de Leon , nom-
brando para gobernarlos a dos jueces electivos: estos magistrados residian 
en Burgos. Los primeros que obtuvieron este cargo fueron Nuno Rasura y 
Lain Calvo. No obstante, los Castellanos volvieron luego a ser gobernados 

(1) V@ase Hiatoria de la edad media, pug. 786. 
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por condes. En 960 el conde Fernan Gonzalez gobern6 solo it Castilla, y oh-
tuvo de Sancho el Gordo el romper las cadenas de vasallaje que unia Casti-
Ila al reino de Leon. Desde esta epoca Castilla fue independiente. En 970 
Garcia Fernandez, el heroe de la jornada de Calataiiazor, hered6 d su padre 
Fernan Gonzalez y gobern6 a Castilla haste 1005. Este pais fue regido por 
Sancho de 1005 a 1022, durante cuya epoca fue conquistada Sepulveda. Fi-
nalmente , desde 1022 hasta 1028 fue regido por Garcia, que fue asesinado 
por los nobles. Entonces Castilla pas6 5 poder del rey de Navarra Sancho III 
el Grande , que la gobern6 a nombre de su esposa, hija del ultimo conde.-
Sancho cedi6 la Castilla a su segundo hijo Fernando , d5ndole el titulo de 
rey.—Fernando estaba unido iA Sancha, hermana de Bermudo 11I.—Asi 6 su 
muerte la corona de Leon pas6 5 las sienes de 

FERNANDO I Y SANCHA. —Con este monarca comienza la dinastia de los re-
yes de Castilla, nombre que tomO esta comarca de los muchos castillos que 
erigieron los senores para defenderse de los moros. Apenas ocup6 D. Fer-
nando el trono de Castilla y de Leon, comprendi6 que pars seguridad de sus 
reinos debia contiuuar 6 todo trance la guerra contra los moros. Feliz en 
ella. llev6 de nuevo las fronteras de su reino hasta el Mondego, con Ia tome 
de Lamego, Viseo y Coimbra, a hizo tributarios de Castilla los reyes 6rabes 
de Zaragoza, Toledo y C6rdoba. Fernando supo atraerse el amor de sus va-
sallos. Contrm6 los buenos fueros de Alfonso V , concediendo aun otros 
nuevos. En 1050 reuni6 otro concilio en Oviedo. Diez y siete aoos habia quo 
ocupaba el trono cuando estall6 la guerra con su hermano el rey de Navar-
ra. Fernando foe I'eliz en esta Guerra, y Garcia perdi6 la vida en la batalla 
de Atapuerca (105'E). Dividi6 sus estados entre sus hijos: di6 A D. Sancho, el 
mayor de ellos, Castilla; 5 Alfonso, Leon; y Galicia a Garcia, que era el mas 
j6ven. Cada uno de estos Estados constituia un reino separado. Quiso tam- 

'.  bien que sus dos hijas tuviesen una pequena soberania, y al efecto di6 6 la 
mayor, Urraca, is ciudad de Zamora, y a Elvira la de Toro. Fernando mu- 

s 	ri6 el 27 de diciembre de 1065. 
SANCHO ii. —La guerra esta116 Bien pronto entre D. Sancho y sus herma- 

manor. Con el auxilio del Cid, que dos veces le di6 la victoria que creia per-
dida, derrot6 6 Garcia en Santaren y a Alfonso en Carrion, forzSndoles b 
huir, el uno A Sevilla, y el otro 6 Toledo. Asi D. Sancho se hall6 de nuevo 
dueuo de los tres reinos que poseyera su padre , Castilla, Leon y Galicia.—
No obstante, no sat'sfecha su ambicion, tuvo la poca caballerosidad de que-
rer despojar tambien 5 sus dos hermanas. Atac6 y tomb sin esfuerzo la ciu-
dad de Toro, que pertenecia a Elvira ; pero Zamora defendi6 los derechos 
de dona Urraca con tenacidad. D. Sancho no pudo tomar por asalto esta 
Ciudad. El hambre comenzaba ya a dejarse sentir, cuando uno de sus habi-
tantes , apellidado Vellido Dolfos resolvi6 libertarla, asesinando al sitiador 
Sali6, pues, de la ciudad con tal objeto, y hundi6 el pupal asesino on el 
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seno de D. Sancho. Asi acab6 este ambicioso monarca (1072). Su muerle. 
condujo de nuevo al trono a 

D. ALFONSO (1072-1109).— Haliabase, como dijimos, en Toledo. Los no-
bles de Asturias y Leon le reconocieron sin esfuerzo. Los de Castilla, te-
niendo el Cid a su cabeza, le hicieron precisamente jurar en Burgos que 
no habia tenido parte en el asesinato de su hermano. Respecto a Galicia, 
D. Alfonso se habia asegurado ya su obediencia con ]a prision de su her-
mano D. Garcia , que de Sevilla habia venido A Leon. D. Alfonso, a quien 
sus hazanas y valor hicieron apellidar el Bravo, deferdi6 it Almamur , rey 
de Toledo, de los ataques del rey de C6rdoba , pagando asi la deuda del re-
conocimiento por los favores que Ie habia dispensado; pero una vez muerto 
Almamur a Hisem, su hijo, se consider6 libre del empeno contraido, y form6 
el proy ecto de conquistar aquel reino. Acudieron infinitos guerreros de Ara-
gon, Navarra , Francia , Italia y Alemania a reunirse bajo sus banderas; y 
despues de siete anos de cruda guerra la victoria coron6 sus esfuerzos. To-
ledo, despues de un obstinado asedio, sucumbi6 el dia 28 de marzo de 1085, 
a los trescientos sesenta y tres aiios de haber sido ocupada por los arabes. 
Esta conquista era la mayor que los cristianos habian conseguido hasta en-
tonces sobre sus adversarios, y Ia que tuvo mas felices resultados por el 
final de la cruzada de Espana contra los sectaries del profeta. 

D. Alfonso enlaz6 a su hija natural Teresa con el caballero francs En-
rique de Borgona, concediendole cuanto pudiese conquistarcontra los moros 
de Portugal.—Asi tuvo origen estc reino (1). Habiase enlazado D. Alfonso 
con la hermosa Zaida, hija de Aben-Hamet, rey morn de Sevilla, y cediendo 
a los halagos de su esposa cometi6 la falta de auxiliarle para recobrar sus 
estados contra los regulos arabes. No obsante, Ali, gefe de los almoravides, 
que venia tambien al socorro del de Sevilla, se enemist6 con el, y Ic quit6 
con el reino Ia vida. Orgulloso Ali, se entr6 entonces por el reino de Toledo, 
llevandolo todo a Sangre y fuego. D. Alfonso foe dos veces derrotado ; pero 
al fin forzo a su contrario a retroceder hasta Sevilla y a pagarle los gastos 
de la guerra.—Otra comenz6 entonces contra Navarra, de que al fin se apo-
der6 el rey de Castilla. Esta se vi6 aun invadida por los moros, que derro-
taron en Ucles a D. Sancho y a los siete condes.—D. Alfonso, enardecido 
por vengar la muerte de su anico vastago D. Sancho, se puso, a pesar de 
su edad y sus dolencias, at frente de sus tropas, y no desminti6 en su an-
cianidad el renombre de Bravo. —Los enemigos fueron de nuevo rechaza-
dos hasta los muros de Sevilla. D. Alfonso muri6 en Toledo en 1109 a los 
63 anos de edad. 

UenncA.—La infanta doua Urraca , viuda del conde de Borgona 6 hija 
primogenita de Alfonso el Bravo, se hall6 heredera de las coronas de Cas- 

(t) V ase la Historia de la edad media, pagina 829. 
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tilla, Lcon, Asturias y Galicia.—Su enlace con Alfonso el Batallador, rey 
de Aragon y Navarra , reuni6 per algun tiempo todos los reinos cristianos 
de Espana (160J). Pero antes de continuar en la narracion de los hechos su-
cesivos nos detendremos algun tanto para dar cuenta de un personaje cele-
bre en los ya rnencionados, y del origen de los reinos de Aragon y Navarra 
basta su reunion en la persona de Alfonso el Batallador. 

Ei. CID.—El Cid es uno de aquellos personajes cuya aureola de gloria se 
estiende desde el palacio 6 la cabana: objeto de los cantos populares, ro-
deado de tradiciones estraordinarias, su existencia y hechos son motivo de 
discusion y duda para los historiadores. Algunos, come Masdeu , niegan 
hasta su existencia; otros le creen un bandido: finalmente, no falta quien 
defiende comp veraces todas las hazanas que los romanceros y poetas le 
atribuyen. Nos limitaremos pues a hacer una sucinta resena de lo que esta 
admitido come mas verosimil. 

El Cid floreci6 durante los reinados de.D. Fernando, D. Sancho y don 
Alfonso. Los moros le Ilaman Cid 6 Cidi, palabra 5rabe que significa senor. 
Los historiadores espanoles le Ilaman Rodrigo Diaz , 6 segun una cancion 
popular , Ruy-Diaz , esto es , Rodrigo , hijo de Diego.—Era natural de 
Vivar, palacio situado a dos leguas de Burgos.—Descendia de Lain-Calvo, 
uno de los dos jueces de Castilla en tiempo de Fruela.—Su padre , Diego 
Lainez , ofendido per el conde de Gormaz cuando se hallaba en una edad 
avanzada, fue vengado por el Cid , que le ret6 a combate singular, de que 
sali6 vencedor.—A pesar de ello , Rodrigo se enlaz6 con Gimena , bija del 
conde muerto, 5 solicitud del rey D. Fernando. 

Otra de las hazanas del Cid fue haber dado muerte en otro combate sin-
gular a Martin Gomez, paladin del rey de Aragon, ganando para Castilla la 
ciudad de Calaborra.—Ya entonces el Cid habia vencido cinco reyes moros 
que le babian declarado su Cid. Estas hazanas daban a Rodrigo gran pres-
tigio.—Asi cuando en esta 6poca el emperador Enrique 1I de Alemania, con 
el auxilio del papa quiso estender sus derechos sobre Espana come empera-
dor de Occidente , el dictamen de,Rodrigo fue de gran peso en las C6rtes de 
Leon y Castilla que convoc6 D. Fernando para someter a su deliberation 
este negocin.—Los embajadores enviados a Roma fueron sostenidos con un 
ej6rcito, que pasando los Pirineos condujo Rodrigo hasta Tolosa. Alli esper6 
la resolution de la torte de Roma , que fue favorable a los deseos de la de 
Espana. Despues de la muerte de Fernando, D. Sancho el Fuerte no tuvo ser-
vidor mas Gel que el Cid , que le acompaii6 a todas sus guerras. El Cid se 
hallaba tambien en el campo de Zamora cuando Vellido Dolfos asesin6 a este 
monarca, y se dice que el Cid le persigui6 hasta las puertas de Ia ciudad. 
Ya hemos visto co'mo Rodrigo oblig6 a D. Alfonso el Bravo 5 jurar no haber 
tenido parse en este asesinato, origen de la eneinistad de este monarca con 
gel h6roe castellano.—No obstante, el Cid hizo la guerra a los moros de An- 
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dalucia durante los primeros anos del reinado de Alfonso, y sus muchas 
hazaiias le merecieron el sobrenombre de el Campeador. —Los triunfos del 
Cid escitaron la envidia, y no tuvo en la corte de Alfonso Ia acogida que 
esperaba , y se retir6 al campo. Mientras que vivia asi retirado , los mo-
ros de Zaragoza entraron por las tierras de Castilla y las saquearon hasta 
San Esteban de Gormaz. El Cid reuni6 apresuradamente algunas tropas y 
rechaz6 A los moros, penetrando luego en el reino more de Toledo. Alm a

-mur se quej6 de la violacion de ]a paz jurada, y Alfonso desterr6 at Cid. Este 
obedeci6: trescientos caballeros le seguian, y con ellos conquist6 6 Alcocer. 
No puede decirse de una manera cierta cuales fueron los altos hechos del 
Cid que siguieron a este. Parece no obstante que antes de Ia invasion de los 
almoravides habia vuelto S la gracia de Alfonso, y que establecido en los 
confines de Aragon y cerca de Albarracin, habia construido un palacio sobre 
la cumbre de una roca que aun boy se llama La Pena del Cid. Desde alli 
hacia una continua guerra de incursion en el territorio que tenian los morns, 
A quienes no obstante habia vencido mas de una vez el poder de sus armas. 
En medio de los grandes acontecimientos producidos por la venida de los 
almoravides, el brazo del Cid no permaneci6 ocioso ; y mientras que el rey 
Alfonso apartaba hacia ei Poniente los limites de la domination cristiana, 
el Cid conquistaba de los almoravides la rica y alegre Valencia, cuya con-
quista conserv6 hasta su muerte (1099). 

ESTADOS CRISTIANOS FORMADOS EN LAS FALDAS DE LOS PIBI-
NEOS.—Las continuas conquistas de los 6rabes permitieron 6 los espano-
les recuperar por todas partes algun terreno. Los espanoles establecidos en 
los Pirineos, hacit;ndose duenos de los desfiladeros , impedian ]as comuni-
caciones entre la Espana 5rabe y las posesiones que los sarracenos conser-
vaban aun en Francia. El primer estado espaiiol establecido en los Pirineos 
de que haga - mencion la historia es el reino de SOBRARBE. Est6 envuelto en 
tal oscuridad, que muchos criticos niegan su existencia. No obstante, se 
tree que el primer rey de este estado fue Garci-Jimenez, que muri6 por 
los afios de 758.—Garci-Inigo, su hijo y sucesor,  , se apoder6 de Pamplona. 
Un caballero llamado Aznar se apoder6 al propio tiempo de Jaca, cuya cm-
dad le concedi6 el rey con el titulo de conde dependiente del reino de So-
brarbe; y Como la Ciudad de Jaca se halla entre dos afluentes llamados Ara-
gon, este pequeiio Estado tomb el numbre de CONDADO Dv ARAGON. —Segun 
Blancas, este condado, fundado en 759 por Aznar, perteneci6 A esta familia 
hasta Fortuno Jimenez, cuya bija unica , Urraca, se uni6 con el rey de So-
brarbe Garcia, hijo de Inigo Arista. De este matrimonio naci6 Fortuno el 
Monge, que reuni6 en su cabeza los derechos del reino de Sobrarbe y 
del condado de Aragon.—Por los afios 778 (1) Carlomagno hizo una incur- 

(1) Véase la I/istoria de la edad media, pfiginas 750 y 751. 
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sion en Navarra, se apoderu de Pamplona, y at volver a Francia sufri6 la 
derrota en Roncesvalles tan memorable en los romances populares.—Luis, 
rey de Aquitania, fund6 la Marca de Espana con Ia toma de Ampurias, 
-Barcelona, Gerona, Vich y tirgel. No obstante, Ia dominacion francesa no 
se estableci6 jamds de una manera s6lida en Navarra , Vizcaya, Aragon-y el 
pais de los Sobrarbes, ni tampoco estuvo cimentada de un modo mas s6lido 
en la falda oriental de los Pirineos. Los verdaderos poseedores de este pais 
fueron los muchos godos que en 61 se hallaban, y que para hallar protec-
cion en los francos les prestaban una obediencia puramente nominal. En 
efecto, este pais era el primero que los godos habian ocupado , y por consi-
guiente donde se hallaban mas restos de su raza. Asi se tree Ie dieron el 
nombre de Goth-lan 6 Gotha-landia, tierra de los godos , de cuyas votes 
corrompidas se hicieron mas tarde las de Catalanes y Cataluna. No obstan-
te , estos antiguos dominadores del pals soportaban con igual impaciencia 
]a dominacion de los franeos que ]a de los arabes. Asi lucbaron desde luego 
por recobrar su completa independencia. 

For los anos de 872 Wifredo et Velloso, que los catalanes Ilaman Grifa 
Pelos, se declar6 conde independiente de Barcelona, aprpvechandose segun 
unos de la debilidad en que se hallaban 6 la sazon los monarcas franceses, 
y segun otros por concesion de estos. No obstante, todos estan conformes 
en considerarle como el primer conde independiente de Barcelona. Wifredo 
murib en el aiio de 912. Despues de 61 su hijo En-Mir recogi6. el condado de 
Barcelona como herencia paterna.—Desde esta 6poca el condado de Barce-
lona continuo agrandandose a espensas de los mahometanos. En 1010 el 
conde Ramon Dorell Ileg6 con sus huestes hasta Algeciras. El reinado del 
conde Ramon Berenguer el Viejo se seiial6 tambien por sus conquistas 
sobre los moros. Pero el acto mas importante de este conde fue el c6digo 
de leyes con que dotd sus estados. En-Ramon Berenguer y su esposa Almo-
dis tuvieron el honor de ser los legisladores de su pais. El nuevo c6digo que 
publicaron en 1068 es conocido bajo el titulo de Leyes Usaticas, que rigie-
ron el principado durante siete siglos. Estas leyes son en numero de ciento 
setenta y cuatro.—Estas leyes imponen at principe la obligation de juzgar 
segun la ley y no segun su capricho , y conceder a los estrangeros y comer-
ciantes una protection especial. En general las leyes usaticas son bastante 
suaves y benignas.—No obstante, A fin de llegar 6 la formation de los rei-
nos de Aragon y Navarra, volvamos por un momento a ocuparnos del pe-
queno reino de Sobrarbe. For los anos de 832 Muza, r6gulo de Zaragoza, 
se apoder6 de Pamplona y de otras varias ciudades importantes. Sancho 
Garcia , cuarto rey de Sobrarbe, vino 6 presentarle batalla ; pero envuelto 
por los moros, pereci6 en el combate con Garcia Aznar, quinto conde de 
Aragon, que fue en esta circunstancia su companero de gloria y de infor-
tunio. Entonces los navarros se separaron del Aragon y de Sobrarbe, y eli- 
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gieron por rev b Jimeno Garcia, que segun Mariana era hermano de San-
cho Garcia, y que segun Zurita muri6 sin herederos; aunque segun Blan-
cas fue el padre de Inigo Arista. 

El Aragon permaneci6 bajo el gobierno del conde Fortuno Jimenez, hijo 
de Garci-Aznar.  No obstente, la derrota de Sancho Garcia dej6 al reino de 
Sobrarbe sin soberano y completamente desorganizado. Por los alios de 868, 
cuando ya habian trascurrido unos treinta y seis , los habitantes cris-
tianos de estas comareas pensaron en elegir un nuevo soberano; pero antes 
quisieron dar a su pals una constitucion que asegurase su independencia. 
Redactaron en consecuencia los famosos Fueros de Sobrarbe, base primera 
de las libertades aragonesas. En la biblioteca del colegio do Foix , en Tolosa, 
existe un manuscrito de estos fueros. H6 aqui el testo: 

aGobernad el reino con dulzura y justicia , y -trabajad on mejorar nuestras leyes.» 
eQue cuanto se tome a los moros se divida no solo entre los ricos homes, sino tam-

bien entre los soldados y los infanzones, sin que ningun estrangero tome parte.» 
eEsta prohibido at rey hater las leyes sin el concurso de sus subditos,e 
eEl rey debe abstenerse do emprender In guerra, hater la paz, consenter en treguas 6 

tratar de asuntos de gran interns sin consultar primero los ancianos.a 
aPara garantir nuestras leyes y libertades de todo atentado babra un juez interme-

diario, al cual sera licito diferir los mandatos del rey quo lastimen It los ehidadanos y 
las leyes que perjudiquen la causa publica.e 

Tina vez formada esta constitution, el pueblo se reuni6 en Araguez para 
elegir rey. Asi que los drabes supieron esta reunion, vinieron a sitiar la 
ciudad.—Inigo Arista, esto es, Inigo el seas valiente, rey de Navarra, vino 
al socorro de los sitiados , obteniendo sobre los moros una senalada victo-
ria. Este triunfo le di6 la corona de Sobrarbe, que uni6 a In de Pamplona. 
La election de Arista Sc hizo por los anos de 868, y durante su reinado de 
dote aiios estuvo en continuas luchas con los moros. A su muerte en 890 
subi6 at trono de Sobrarbe y Navarra Garcf-li igue^, su hijo, casado con 
Urraca, hija de Fortuno Jimenez, sesto conde de Aragon. Muerto este sin 
hijos, aquel condado se ba116 unido al reino de Sobrarbe. Garet-lniguez tuvo 
por sucesor a Fortun su hijo.—Este principe abdic6 la corona en 9O , y se 
retir6 It un convento, to que le hizo dar el nombre de Fortun el loonge.—Al 
ano siguiente los aragoneses eligieron por rey 6 Sancho el Cesario.—En 
esta 6poca, que era It principios del siglo x , las tierras cristianas de la Pe-
ninsula que se estendian al Norte y al Oriente de las musulmanas estaban 
divididas on cinco pequenos estados : Ordoiio ocupaba la Galicia ; Garcia, 
Asturias; Fruela, Oviedo; Mir, la Cataluna: y cualquier nombre que se d6 
a] estado fundado It ]a falda de los Pirineos, llgmese Sobrarbe, Navarra 6 
Aragon, ello es que obedecian en 90't It Sancho Cesario. 

La peninsula drabe pertenecia entonces esclusivamente at emir de C6r-
doba. —Ye hemos seguido los destinos de estos monarcas; vengamos 6 San-
cho. Este, 6 quien el use de ciertos zapatos de cuero que introdujo en Fu 
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ejcrcito hizo apellidar Abarca, estendi6 sus dominios a espensas de los 
morns. Retirado at monasterio de Leiva , dej6 el gobierno a su hijo Garci-
;mbarca , que fue derrotado por los moros, a pesar de su reunion 6 Ordoiio, 
en In batalla de Val de Junquera. No obstante , Garci-Abarca reparb algun 
tanto este revs en la accionque di6 en el Valle del Roncal y en Ia Dardena 
del Rey. Estas dos victorias permitieron at rey de Aragon reconquistar las 
ciudades de que los moros se habian apoderado de resultas de la accion de 
Junquera. A la muerte de Garci-Abarca hered6 sus estados su hijo Sancho-
43arc6s 6 Galindez, a quien sucedi6 su hijo Garcia en 995, que batiera a 
los mahometanos.—En el aio 1000 tuvieron por sucesor a D. Sancho, ape-
Ilidado el Grande. Este principe, que mand6 en Navarra, Aragon y Sobrar-
be como sus antecesores, auxili6 at Conde de Castilla para derrotar a Alman-
zor en Catatanazor, uni6ndose luego con dona Nuiia, que algunos Haman 
Elvira, hija del conde.—La muerte de D. Garcia por los Velas hizo b San-
cho el Grande heredero del condado de Castilla como esposo de dona Nuna. 
hija mayor del sonde muerto. - Sus victorias sobre los infieles , no menns 
que la estension de sus estados , le merecieron el nombre de Grande. 

Este principe tuvo de dona Nuiia tres hijos: Garcia, Fernando y Gonza-
lo; y de una dams de Eybar, que los unos llatnan Urraca, y los otros Caya, 
6 D. Ramiro el Bastardo.—D. Garcia acus6 a su madre de adulterio, desig-
nando Como su c6mplice at caballero Ses6. La nobieza del reino fue convo-
cada por el rey para decidir este deplorable negocio. La nobleza, siguiendo 
las costumbres de In 6poca, apel6 at juicio de Dios. D. Ramiro, hijo natu-
ral de D. Sancho, se present6 a defender a dona Elvira, a quien sus pro-
pins hijos acusaban ; pero este combate fratricida no se consume. D. Garcia 
confes6 su crimen 6 impostura, 6 implor6 el perdon de su madre. Esta se to 
concedid; pero su repugnancia a que este hijo indigno beredase sus estados 
determin6 6 D. Sancho a dividirlos del modo siguiente : Garcia qued6 redu-
vido at reino de Navarra ; Fernando obtuvo ft Castilla con el titulo de rey; 
Gonzalo el reino de Sobrarbe y Ramiro el condado de Aragon.—Con mo-
tivo de haber querido D. Sancho edificar d Palencia se encendi6 la guerra 
entre el rey de Leon y Sancho el Grande, que se termin6 con el enlace de 
doña Sancho, hija de D. Bermudo, con D. Fernando, heredero presunto 
del condado de Castilla , que desde luego le cedi6 su padre, como hernos 
dicho, con el titulo de rey.—D. Sancho muri6 en 1035, y sus hijos se pu-
sieron en posesion de us respectivos estados. 

NAVARRA.—Enrtud de la disposition de Sancho el Grande , Garcia 
gobern6 unicamente 41 reino de Navarra. Este principe lueh6 primero con 
su hermano el rey de Aragon. Asi el rev de Navarra como el de Castilla se 
hicieron dos visitas sospechosas, en las cuales intentaron mutuamente apo-
derarse de las personas uno de otro. 

Por fin Ia guerra esta116, y D. Garcia pereci6 en la accion de Atar.tierca. 
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D. Fernando pudo haberse apoderado del reino de Navarra; pero tuvo la ge-
nerosidad de sentar en este trono al hijo de D. Garcia, D. Sancho Garc6s.-
Este pereei6 en la Gaza, segun se tree, asesinado por su hermano Raimun-
do.—Con este motivo la Navarra vino a incorporarse de nuevo al Aragon 
bajo el mando de su rey Sancho Ramirez. 

ARAGON.—Ya dijimos que D. Gonzalo se habia puesto en posesion del 
reino de Sobrarbe ; pero la muerte de este jdven principe uni6 pars siem-
pre el reino de Sobrarbe at de Aragon.—D. Ramiro reuni6 asi ambas co-
ronas, ensanch6 sus estados 6 espensas de los reyes moros de Zaragoza y 
Ldrida, y muri6 combati6ndolos.—Su hijo mayor D. Sancho Ramirez fue su 
sucesor. Este principe, despues de haber conquistado de los moros Barbas-
tro, Montearagon y otras ciudades pr6aimas, muri6 en el sitio de Huesca 
en 1094.—D. Pedro, sn hijo y sucesor, continu6 el sitio, gan6 la famosa 
batalla de Alcaraz, y el 25 de noviembre de 1096 se apoder6 de Huesca, 
que fue por algun tiempo residencia de los reyes de Aragon. Desde esta 6poca 
las armas de D. Pedro fueron constantemente felices ; pero el dolor que le 
caus6 la muerte de sus hijos le quit6 la vida en 28 de setiembre de 1104, 
dejando por su sucesor fi su hermano Alfonso el Batallador, & causa del 
gran numero de batallas que di6 durante su reinado.—El enlace de este 
principe con doiia Urraca, heredera de los reinos de Leon y Castilla, reuni6 
como ya dijimos, en las sienes de este monarca aragon6s todas las coronas 
de los estados cristianos de Espana (1109). 

g. III. La Eepaua eristiana desde In primera reunion de tort 

relno s de Leon de Castilla, de Aragon y de Navarra Basta el 
advenimiento de Alfonso et abio (1109- 1252).-1. La reunion de to-
dos los estados cristianos de Espana en la persona de Alfonso el Batallador 
fue de corta duration. Dona Urraca , demasiado d6bil para poder soportar 
por si sola el peso del gobierno , y demasiado orgullosa para reconocer su 
insuficiencia, queria no obstante disponer como senora en los estados que 
habia heredado de su padre.—Rodeada de nobles de su devotion , queria 
forzar a su esposo a hater el segundo papel en Castilla. El carCcter de don 
Alfonso no era empero a prop6sito para resignarse a no ser en todas partes 
el primero, y mucho menos para someterse 5 los caprichos de una muger 
presuntuosa, imprudente y voluptuosa.—Asi las cosas vinieron a tal punto, 
que D. Alfonso encerr6 a su esposa en el castillo de Castellar.—No obstante, 
los partidarios de la reina la pusieron en libertad, y la guerra estall6 entre 
los dos esposos, sostenidos, el uno por Aragon , el otro por Castilla.—Los 
principales campeones de dona Urraca fueron los condes Gonzalo de Lara y 
D. Gomez de Candespino, 6 quienes, sea con razon 6 sin ella , acusa Ia his-
toria de haber mantenido relaciones ilicitas con la reina.—Los almoravides 
aprovecharon estas disensiones para invadir el territorio de los cristianos; 
pero el peligro comun no fue sulciente', para reconciliar 6 ambos esposos. 
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El papa Pascual 11 envib un legado a fin de cortar estos escandalos. En 1114 
un concilio reunido en ]a ciudad de Palencia decidi6 que el grado de paren-
tesco que existia entre Alfonso y Urraca era un obstaculo a ]a validacion del 
tnatrimonio, y el divorcio fue la consecuencia inmediata.—Alfonso cedi6 
entonces en sus pretensiones; pero. Ia paz no fue por eso restablecida en 
Jos estados de doua Urraca.—Esta tenia de su primer matrimonio con Rai-
mundo de Borgona un hijo Ilamado Alfonso, que ya en 1112 habia sido pro-
clamado por los gallegos rey de Galicia.—En 1116 varias ciudades de Leon, 
Estremadura , Castilla y la misma Toledo habian imitado su ejemplo. El 
reino permaneci6 asi por espacio de tres anos dividido entre la reina y su 
hijo ; pero la conducts desarreglada de dona Urraca, escitando inas y mas 
Ia indignation popular, prepar6 por fin su completa ruina. Pereci6 segun al-
gunos autores en el castillo de Saldana de resultas de un parto (1126). 

CASTILLA Y LEON.— ALFONSO VII.— Los primeros cuidados de este mo-
narca fueron aplacar las discordias civiles y hater la paz con Aragon. Libre 
asi de los asuntos de su reino, pens6 en continuar las cruzadas contra los 
moros, y en vengar el desastre de Uclbs. Invadi6, pues, la Andalucia, arran-
cando las visas, cortando los olivos, quemando los pueblos y desolando asi 
todo el pais hasta la mar. Desde 1138 a 1146 se apoderb de casi todas las 
plazas situadas entre Toledo y Sierra-Morena ; y varios principes mahome-
tanos que preferian el yugo cristiano al despotismo de la dominacion mar-
rueca, se le sometieron haciendose sus tributarios. En 9138 march6 at so-
corro de Navarra, cuyo anciano rey habia sido derrotado en Fraga. Empero 
este auxilio no fue del todo desinteresado , pues que Alfonso se hizo prestar 
homenaje por la Navarra. A su regreso a Leon fue proclamado por los grap-
des emperador con los titulos de piadoso, feliz y augusto. Para conservar 
estos epitetos fastuosos volvi6 de nuevo a Andalucia: Calatrava y Almeria 
quedaron en su poder. Finalmente, unido a los demas principes cristianos, 
coron6 sus triunfos con la gran victoria de Jaen (11!50).—En 1182 dividi6 sus 
Estados entre sus dos bijos: Fernando obtuvo a Leon y Asturias; Sancho las 
dos Castillas. Asi a la muerte de D. Alfonso estas coroi,as se separaron de 
nuevo. 

CASTILLA.— D. SANCHO EL DESEADO. —Este principe solo vivi6 un ano, 
y dej6 el trono a su hijo 

ALFONSO VIII. —La larga minorfa de este monarca fue agitada por la 
rivalidad de dos familias, cuyas riquezas, alianzas y estension de sus do-
minios las hacian las casas mas poderosas de Castilla: eran estas las casas 
de Castro y Lara. El mas importante entre los Castros era D. Gutierrez. Los 
Laras eran tres hermanos: D. Manrique, D. Alvaro y D. Nuno.—D. Sancho 
el Deseado , por su testamento habia encargado la tutela del j6ven principe 
a D. Gutierrez.—Los Laras quedaron vivamente ofendidos de esta prefe-
rencia, y ambicionaron desde luego el poder de sus contrarios. D. Gutier- 
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rcz, viendo la tempestad que amenazaba at estado, tuvo la generosidad de 
poner el cuidado del principe entre las manos de un hermano uterino de los 
Laras, Garcia Aci:a 6 Aza. No obstante, este puso at rey en poder de D. Man-
rique de Lara. Tat fue el origen de la lucha entre Castros y Laras, que en-
sangrentaron el reino can sus discordias.—No obstante, las C6rtes, para go-
ner termino a estas lastimosas disidencias, declararon al rey mayor de edad 
cuando solo contaba quince aiios.—Los reyes de Leon, Aragon y Navarra se 
coligaron contra el jdven monar ca ; pero este supo con su prudencia no solo 
disiper esta coalicion , sino dirigirla contra el enemigo comun; esto es, con-
tra los moros. Estos, aprovechando una borrascosa minoria, se habian apo-
derado de varies ciudades. D. Alfonso las recobr6 y apoder6 de Cuenca; y 
atravesando Sierra-Morena, tal6 el territorio de Sevilla hasta la mar. Em-
pero la llegada de los almohades con todas sus fuerzas costb a Alfonso la 
pdrdida de la batalla de Alarcos , donde perecieron casi 20,000 cristia-
nos (1196). 

Mientras que los moros se apoderaban de Alarcos y Calat rave, el monar-
ca leones y el- navarro que venian en socorro de D. Alfonso, irritados de que 
este no les esperase antes de la refriega, amenazaron tambien talar las 
tierras de Castilla. D. Alfonso, despues de tomar algunas precauciones con-
tra los moros, se dispuso a rechazar Ia injusta agresion de sus aliados. En-
tr6se primero por los estados de Leon , que mandaba a la sazon Alfonso IX: 
ambos monarcas iban it venir a las manos, cuando la intervencion de los 
prelados de las dos naciones lograron hacerles firmar la paz, que fee sellada 
con el enlace•de Berenguela, hija mayor del rey de Castilla, con Alfonto de 
Leon. Esta paz era tanto mas necesaria, cuanto que 40,000 caballeros moros, 
seguidos de una numerosa infanteria, se disponian a penetrar en Castilla.—
Las exhortaciones de Inoceneio III alarmaron la cristiandad , y un ej6rcito 
de 60,000 cruzados pasha Espana en auxilio de los que estaban en perpetua 
lucha con los infieles. No obstante, esta cruzada hizo mas eco que una ver-
dadera guerra a los moros. Estos cruzados estaban solo animados por la es-
peranza.de un gran botin ; y cuando vieron que habia poco que ganar y mu-
cho que perder, regresaron a Francia. Algunos siguieron sin embargo las 
huestes castellanas, y auziliaron a D. Alfonso a ganar la memorable batalla 
de las Navas de Tolosa (1312), la mas sangrienta que se hubiese dado en 
esta guerra de seis siglos, pues a dar fe a algunos historiadores, mordieron 
la tierra mas de 200,000 musulmanes. Alfonso VIII muri6 en 22 de setiem-
bre (1214). 

Alfonso fue uno de los mayores principes de so 6poca. Lleno de valor en 
is adversidad, soportd sin abatirse el desastre de Alarcos: sin jactancia en 
su buena suerte, no le deslumbr6 su victoria de las Navas.—Sus amores con 
la hermosa judia Raquel , -cuya muerte tr5gica tuvo lugar en el mismo al-
cazar real, es mas bien un episodio de la vida de este principe que una falta 
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grave on su vida pfiblica.—D. Alfonso no foe solo on gran guerrero, sino 
un hombre ilustrado y el legislador de su pals. En efecto , estableci6 una 
universidad en Palencia, y redacto el Fuero Real (1). 

ENRIQuE I.—Sucedi6 este a su padre D. Alfonso, cuando solo contaba 
once aiios. Su madre, done Leonor, obtuvo la tutela y por su pttuerte la in-
fanta dona Berenguela. Pero is Casa de Lara se apoder6 it fin de la regen-
cia. No obstante, D. Enrique muri6 desgraciadamente el 6 de junio de 1217. 

FERNANDO III EL SANTO. —Duda Berenguela, sucesora legitima del trono 
de Castilla, envi6 a Ilamar a su hiio D. Fernando , habido de D. Alonso IX 
de Aragon durante su matrimonio, anulado por el papa, para que se ciuera 
la corona, cedi6ndole at efecto Ia infanta todos sas derecbos. La nobleza y 
el pueblo le proclarnaron en Valladolid. D. Alvaro Nunez de Lara tomb las 
armas pare oponerse a esta aclamacion ; pero fue vencido y tuvo que des-
terrarse con los deinas de is familia.—No obstante, desde su destierro esci-
tb a Alfonso 1X a atacar dos veces a su hijo.—Al fin , reconciliados , pens6 
D. Fernando en hacer la guerra a los moros. Desgraciados fueron sus pri-
meros intentos ; pero repar6 bien pronto estos reveses, forzando at rey 
moro de Valencia y a los gobernadores de Baeza y de una parse de la Anda-
lucia a reconocerle por sus tribularios. Diez campanas ocup6 en conquistar 
a Baeza.—De regreso a Burgos supo que su padre Alfonso, despues de ha-
ber vencido a los moros en Merida, habia muerto en una peregrinacion 6 
Santiago de Compostela , dejando por herederas del trono de Leon a doia 
Sancha y dona Dulce, que bubo de su primera esposa dona Teresa de Por-
tugal. No obstante , D. Fernando foe aclamado rey de Leon por la nobleza, 
y declarado legitimo por el papa Inocencio 11I.—Asi se reunieron de nuevo 
las coronas de Leon y Castilla. Pero cortemos aqui el bilo del reinado de 
D. Fernando para hacer una breve resena del reino de Leon hasta esta 
nueva reunion. 

LEON.—FERNANDO 1I. —La voluntad de D. Alfonso VII coloc6 1 su bijo 
D. Fernando II en el trono de Leon por los anon de 1157.—Su reinado es 
poco notable. Quiso alzarse con el gobierno de Castilla en la minoria de su 
sobrino Alfonso VIII; pero los Laras y los Castros le rechazaron.— Tuvo 
luego guerra con el rey de" Portugal , y finalmente con los moros. Muri6 
en 1118. 

ALFONSO IX.—Este principe hered6 it su padre D. Fernando. Fue poco 
leal con su primo Alfonso VIII, 6 invadi6 por dos veces sus estados. El en- 

(4) Este fuero, segun su preSmbulo, fue redactado por Alfonso IX; pero algunos 
cuentan a Alfonso el Batallador como rey de Castilla, y entonces cesa esta dificultad. 
A pesar de algunas dudas, la sana critica juzga as Alfonso V11I autor del Fuero Real, 
que otros atribuyen a Alfonso el Sabio; pero seria inutil que este bubiese hecho reco-
pilar entonces las Partidas. 
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lace de D. Alfonso con Berenguela , enlace que anuld despues de siete afios 
el papa Inocencio III, di6 el vastago real Fernando, que como acabamos de 
ver reuni6 en sus sienes las coronas de 

LEON Y CASTILLA.- Situation de la Espana cristiana en 1230.-Fin 
del reinado de D. Fernando el Santo.--oLa situation de la Espana cristia-
na era entonces floreciente: dos invasiones formidables, la de los almoravi-
des y la de los almohades , babian sido rechazadas : los moros no poscian 
ya mas que Murcia , Valencia, una parte de Andalucia y Granada. La Orden 
de Santiago , fundada hdcia fines del siglo xii , y confirmada por el papa 
Alejandro III, habia adquirido gran preponderancia y podia poner mil caba-
lleros en campaoa , militia organizada , que tenia por objeto combatir los 
moros y mantener ]a tranquilidad publica. Venian luego las 6rdenes de Ca-
latrava y Alc6ntara, que proporcionaban a los ej6rcitos cristianos sus mejo 
res soldados. Asi los triunfos se multiplicaron: Alfonso , hermano de Fer-
nando, pas6 el Guadiana y derrot6 A los moros. Fernando por su parte tomb 
a Ubeda, mientras que los aventureros sitiaban a C6rdoba, y se apoderaban 
por sorpresa de los arrabales de la ciudad, que se rindi6 en 1236.-Esta era 
la capital de los califas , tan c6lebre por la culture de las ciencias y por los 
nombres de Avicena y Averroes, como por los espl6ndidos trabajos de una 
dinastia opulenta y magnitca.» -"La rebelion de D. Diego de Haro no pudo 
detener esta prosperidad , y su sumision fue seguida de la tome de Jaen. 
Los reyes de Murcia y de Granada se vieron tambien forzados a declararse 
tributarios de Castilla. Finalmente, D. Fernando, construyendo una ar-
mada, para Ia cual el clero cedi6 el tercio de sus rentas, vino 6 sitiar 6 Se-
villa, obligando al rey de Granada a auxiliarle en su empresa. Sevilla su-
cumbi6 despues de dos anos de sitio , y trescientos mil habitantes salieron 
de ella voluntariamcnte. D. Fernando, animado por tantos triunfos, pensa-
ba aun en atacar 6 Ceuta, cuando la muerte le arrebat6 en 1252.o—«Mien-
tras quit D. Fernando reunia para siempre las dos ramas de Ia monarquia 
goda, es decir, los reinos de Leon y Castilla ; que dirigia sus fuerzas com-
binadas contra los moron, y arrebataba 6 este pueblo sus mas hermosas 
ciudades , Sevilla y C6rdoba, y las risueiias margenes del Guadalquiivir, 
donde se contaban dote mil entre ciudades y villas, el Aragon hacia tam-
bien su cruzada y se engrandecia bajo Jaime el Conquistador a espensas de 
los moros.0 

ARAGON.-E1 concilio de Palencia invalidando el matrimonio de Al-
fonso el Datallador con doiia Urraca habia destruido las pretensiones de 
este principe a los reinos de Leon y Castilla. Asi dirigi6 sus armas contra 
los estados drabes de Tudela y Zaragoza. Ambas ciudades eran importan-
tes, y su posesion destruia completamente la domination arabe en las ori-
llas del Ebro. Alfonso comenz6 la eampaua apoderandose de alaunas pobla-
ciones pr6ximas, como Borja y Almudebar.-El triunfo coron6 sus esfuer- 
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zos. Tudela cay6 en poder del vencedor. Puso luego sitio a Zaragoza , y Ia 
victoria de Cutanda , donde quedaron vencidos los almoravides , prepar6 Ia 
rendicion de esta ciudad. Capitul6, y los cristianos se apoderaron de ells 
el 18 de diciembre de 1118. 

La toma de Zaragoza esparci6 Is consternation en todos los moros de 
estas comarcas , y casi todas las ciudades que aun poseian pasaron rapida-
inente 6 poder de D. Alfonso.—Este llev6 sus armas victoriosas 6 to inte-
rior de Andalucia, y finalmente muri6 en el sitio de Fraga. La muerte de 
Alfonso el Batallador dej6 dos tronos vacantes , el de Aragon y el de Na-
varra. Las C6rtes de estos dos reinos se reunieron en Borja con objeto de 
elegir rey ; pero no habiendo podido avenirse, los diputados de Navarra se 
reunieron en Pamplona y eligieron por rey S Garcia Ramirez, y los de Ara-
gon reunidos, segun unos en Jaca, segun otros en Monzon , dieron Ia co-
rona a Ramiro el Mange, que a pesar de sus votos, que anul6 el antipapa 
Anacleto, se uni6 con Ines, hermana del conde de Aquitania.—Alfonso V11, 
rey de Castilla, pretend16 ]as dos coronas de Navarra y Aragon, y apoy6 
sus pretensiones con las armas. El monarca aragones y el navarro tuvieron 
que reconocerle por soberano, bajo cuya condition les dej6 sus estados, con-
tentandose con el titulo de h'mperador.—Pero apenas se vieron libres de 
este peligro , cuando los dos monarcas feudatarios se hicieron mutuamente 
Ia guerra , pretendiendo el de Aragon la Navarra, y el de Navarra el Ara-
gon.—Este reino, combatido fi Ia vez por Lantos enemigos, estuvo 6 pique 
de perecer bajo el reinado del Sacerdote-rey. No obstante, el enlace de su 
hija Petronila con En-Ramon Berenguer, conde de Barcelona , y la union 
de Is Cataluna at Aragon, vino 6 abrir a este pals una nueva era de prospe-
ridad. En efecto, Berenguer hizo alianza con los reyes de Navarra y Casti-
lla, y con su auailio espuls6 completamente los moros de Cataluna. Su hijo 
Alfonso II, poseedor de todos los estados de Aragon y Cataluna, despoj6 
de Ia Provenza a Raimundo V, conde de Tolosa. En 1172 hered6 el Rosellon, 
y despues de un reinado glorioso dej6 a su hijo D. Pedro II un reino flore-
ciente , que por Ia posesion de Barcelona y de Marsella dominaba el Medi-
terrAneo occidental.—Pedro 1I es el mismo Principe que despues de haber 
tornado una pars gloriosa en Ia victoria de las Navas de Tolosa, tuvo como 
soberano de Montpellier y de una parte de Ia Galia Narbonense que mez-
clarse en Ia guerra de los albigenses, y muri6 en Muret peleando a favor 
del conde de Tolosa contra Simon de Montfort.—Su sucesor fue D. Jaime 
el Conquistador. Este monarca, contempor5neo de D. Fernando III el Santo, 
aument6 como 61 sus estados con los despojos de los moros. Su primera es--
pedicion fue 6 Las Islas Baleares. Desembarcado en Mallorca, bati6 a los 
moros en Ia playa, y se apoder6 por asalto de Ia capital , sometiendo toda 
Ia isla at Aragon, conquista do inestimable precio pars el comercio mari-
timo de Cataluna. 
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Otra adquisicion cue no menor importancia fuc la conquista de Valencia 
y la espulsion de los moros de todo el territorio que obedecia a esta eindad. 
((La sumision do Valencia daba al Aragon una nueva importancia; pero los 
sucesores de Jaimne, babiendo querido reunir a su corona la de Sicilia, in 
conquista y Ia posesion de esta isla los separarou de la guerra contra los 
moros para mezelarlos en las disensiones que agitaron la Italia. 

La cesion imprudente del reino de Murcia , conquistado en comun por 
D. Jaime I y Alfonso cl Sabio, y que aquel abandon6 a Castilla, separando 
el Aragon de todo contacto con los moros, debia necesariamente producir 
este resultado. Solo Castilla se ha116 entonces encargada de la guerra sa-
grada. Parecia natural que despues de los triunfos de Fernando y D. Jaime, 
los moros ocupasen ya poco tiempo el suelo espanol : no obstante , perma-
necieron aun en 61 dos siglos y medio, desde 1252 hasta 1!493, merced a las 
disensiones que desolaron durante este intervalo Ia Espana cristiana, y par-
ticularmeute Castilla. 

§. IV. ■.a EMpana cristlana desde roedindos del alglo X111 hasta 

la reunion delialtiva de Castilla y de Aragon. -1. Dejando a un lado 
el pequeno reino de Navarra y el de Portugal, todos los demas estados cris-
tianos se habian refundido en esta 6poca en dos: Castilla y Aragon.—Vea-
mos, pues, c6mo al fin se reuuieron y terminaron unidc,s la grande y he-
roica cruzada de ocho siglos. 

CASTILLA.-ALFONSO X Er. SABIO. --A la muerte de Fernando, su hijo 
mayor Alfonso X fue proclamado rey. Este principe, aunque educado entre 
el ruido de las armas, habia hallado modo de cultivar las ciencias; por ma-
nera que pasaba por el mas entendido de la epoca. Sus trabajos astrondmi-
cos le han conservado una justa celebridad. Asi la estension de los conoci-
mientos del nuevo monarca, prodigiosa para aquellos tiempos, Ie han me-
recido el sobrenombre de Sabio. Hay autores que, concediendo a D. Alfonso 
un saber pedantesco, pretenden que ignoraba la ciencia administrativa y el 
arte de reinar. Hay en este aserto algo de injusticia , pues si D. Alfonso co-
meti6 faltas graves , quiza de muchas bar que culpar tinicamente a las cir-
cunstancias sobradamente espinosas en que se hall6. 

Cuando Alfonso subi6 al trono solo habia tres aiios que se habia con-
quistado Sevilla. Esperimentabase a la sazon la misma penuria que se ha-
bia dejado sentir en C6rdoba ; pero el tesoro estaba exhausto. Alfonso ape16 
entonces al remedio beroico de la 6poca: alter6 Ia moneda. Esta medida pro-
dujo un descontento gerieral.—Otra de las faltas de Alfonso fue indudable-
mente la ambition, que le hizo pretender el titulo de emperador. Consegui-
do su objeto, el papa no quiso confirmar la election. En su consecuencia 
Alfonso compr6 la alianza do algunos principes, y se prepar6 a pasar a Ita-
lia. Estos gastos, en el estado de penuria en que se hallaba el tesoro , die-
ron por resultado el recargo de impuestos, que aument6 el descontento ge- 
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neral. La election de regentes para el gobierno del reino durante su ausen-
cia y ]a esclusion de sus hermanos reanim6 el encono de estos contra el 
rey. D. Enrique, el mayor, no se contuvo en los limites de una juste mode-
iacion y alz6 el estanndarte de Ia rebelion; pero fue vencido y con 61 . su ausi-
liar el gefe moro de Niebla. D. Alfonso belie tambien a los reyes de Gra-
nada y Murcia , a pesar de los socorros de los marroquies ; reuni6 a Castilla 
In mayor parte del reino de Murcia, y forz6 at rey de Granada a reconocerle 
por tributario.-D. Alfonso, habiendo tranquilizado sus estados, volvi6 a 
su idea favorita , y se puso en marcha para Roma a fin de hater valer sus 
derechos al im-perio. -Los musulmanes, viendole lejos de Espana, creyeron 
Ia ocasion oportuna de reparar sus perdidas, 6 invadieron el reino cristiano. 
D. Nuiio de Lara, el arzobispo de Toledo, el hijo mayor de Alfonso X y el 
infante D. Fernando de In Cerda, perecieron en defensa de su patria. La 
muerte del infante fue uno de los acontecimientos mas deplorables , y el 
origen de ]as guerras civiles que desolaron el teino castellano. El infante 
D. Fernando, heredero de In corona , estaba casado con Blanes de Francia, 
•bija de san Luis.-De este enlace q'uedaban dos hijos, D. Alfonso y.D. Fer-
nando de Ia Cerda.-Luego quo se supo Ia muerte del infante, su hermano 
D. Sancho, hijo segundo del rey, se puso a Ia cabeza del ejercito, y sus ar-
mas vencedoras rechazaron por fin In agresion otomana. Los triunfos de 
P. Sancho hicieron su nombre popular: afable y liberal con todos, supo con 
sus manejos allanarse el camino del trono. Sin embargo, Alfonso X habia 
regresado de su inutil viaje, y D. Sancho vino a reunlrsele en Toledo. Algu-
nos de sus parciales hicieron entender at rey le reconociese por su herede-
ro, sin curarse de los derechos de los infantes de Ia Cerda.-El rey se mos-

-tr6 poco satisfecho de esta deinanda; pero reuni6 C6rtes en Segovia para que 
decidiesen la cuestion. Los diputados declararon a D. Sancho heredero pre-
suntivo at trono.-No obstante, ni Yolanda, esposa del rey y hermana del 
de Aragon, ni Blanca, viuda del infante de Ia Cerda, hallarou justa esta 
resolution-, 6 irritados contra el• rey huyeron a Aragon , Ilevando consigo los 
dos infantes.-D. Alfonso y su hijo D. Sancho pretendieron del rey de Ara-
gon entregase a los fugitivos; pero D. Pedro, que a In sazon gobernaba los 
-estados aragoneses, se neg6 a lo que 61 llamaba una falta de caballerosidad. 

Segun Mariana, D. Sancho hizo entonces decapitar en Burgos a su do el 
infante D. Enrique, como sospechoso de los manejos de los Cerdas.—Simon 
Rui de Cameros pereci6 abrasado en su palacio, que hizo incendiar por 
iaual motivo D. Sancho. No obstante, el rey de Francia Felipe el Atrevido 
amenaz6 Ia Espana con un ej6rcito. Alfonso concluy6 con Felipe un tratado 
por el cual reconocia a D. Sancho por heredero del trono de Castilla, S con-
dicion de que se diese al infante D. Alfonso de In Cerda el reino de Murcia 
a titulo de feudo. D. Alfonso convoc6 nuevas C6rtes en Sevilla (1281) , asi 
Para sancionar este tratado como pare pedir Ia autorizacion de alterar Ia 
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moneda.—Los manejos de D. Sancho impidieron se decidiese nada sobre el 
primer estremo: el Segundo fue otorgado. El descontento que esto produjo 
aument6 el poder de D. Sancho, que propuso una nueva reunion de C6rtes. 
Reuni6ronse estas en Valladolid, y propusieron que el rey abdicase la co-
rona en su hijo D. Sancho.—D. Alfonso declar6 it su hijo rebelde , y le des-
hered6. 

La consecuencia inmediata fue la guerra civil. D. Alfonso, abandonado 
de casi todos los pueblos que se alzaban en favor de su hijo, implor6 en 
vano el auxilio de la Francia y del Portugal. Forzado 6 buscar la alianza de 
los infieles, se dirigi6 at rey de Marruecos, que le facilit6 hombres y dinero. 
No obstante, no pudo sofocar la rebelion, y agobiado por la edad y los pe-
sares muri6 en Sevilla el 4 de abril de 1284.—oSi Alfonso, en lugar de ser 
rey fuera un simple escritor, nadie le hubiera negado el titulo de Sabio. Su 
amor por las letras, la estension de sus conocimientos , ]a proteccion que 
concedi6 A los sabios, de cualquier secta que fuesen, y su tolerancia religio-
sa, hacen recomendable su memoria 6 ]a posteridad.0 D. Alfonso aboliO en 
Espana el use de escribir las actas en el latin b6rbaro de la edad media, 
mandando que todos los contratos se redactasen en Castellano; y fivalmen-
te , para complemento de su gloria redact6 el c6digo tan conocido de las 
Siete Partidas. 

SANCao IV EL BRAVO (1284-1296). —D. Sancho, habiendo puesto en Ia 
corona de su padre una mano sacrilega, diera 6 sus vasallos el funesto ejem_ 
plo de la rebelion. Sosteniase, pues , en el trono , no como rey , sino como 
gefe de partido, por medio de intrigas. Erale preciso premiar liberalmente it 

sus amigos , comprar sus adversarios, compartir el poder con los Haros , y 
procurar aplacar los Laras. El orgullo de D. Lope de Haro lleg6 6 tal estre-
mo, quo sac6 su espada contra el rey ; pero los guardias le asesinaron : el 
infante D. Juan , que habia imitado la accion de su padre politico , debi6 la 
vida a ]a reina ; pero fue encerrado en el castillo de Burgos.—El tr6gico fin 
de D. Lope no devolvi6 la tranquilidad al pais: muchas ciudades se suble-
varon , y algunos seiiores se retiraron 6 la Corte de Aragon , donde gemian 
en cautiverio en ei castillo de Jativa los infantes de la Cerda. Alfonso de 
Aragon los puso entonces en libertad, y en 1288 hizo proclamar en Jaca a 
Alfonso de la Cerda rey de Leon y de Castilla, ddndole ademas un ejercito 
con que apoy6 sus pretensiones y atac6 a D. Sancho. La guerra dur6 tres 
anos sin Cosa notable, y se termin6 con la muerte del rey de Aragon, y por 
el tratado que su heredero bizo con D. Sancho de Castilla. 

Entonces comenz6 este de nuevo su cruzada contra los musulmanes. Ta-
rifa pas6 a poder de Castilla, y su custodia se encarg6 a los caballeros de 1a 
Orden de Calatrava. No obstante , el infante D. Juan , que habia obtenido su 
libertad, pas6 a Marruecos, y vino con un ej6rcito 6 sitiar a Tarifa. Era a Ia 

sazon gobernador de esta plaza D. Alonso Perez de Guzman, y rechaz6 cons- 
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tantemente los ataques del enemigo. Irritado D. Juan de esta resistencia, 
condujo ante el foso at hijo unico de Guzman, amenazando at infeliz padre 
con darle muerte Si no le entregaba 1'a plaza. La naturaleza y el deber no 
lucharon por mucho tiempo en el alma de Guzman. Este arroj6 su espada at 
campo enemigo por toda'respuesta. Los barbaros tuvieron to ferocidad de 
consumer su inutil 6 inhumano sacrificio. Esta accion vali6 at defensor de 
Tarifa el renombre de Guzman at Dueno. D. Sancho, atacado de una enfer-
medad , hizo su testamento nombrando por su sucesor a su hijo D. Fernan-
do, que- habia ya hecho reconocer por ]as C6rtes, y muri6 el 25 de abril 

.de 1295, dejando cl reino desgarrado por las facciones. 
FERNAxuo IV Er. EnuPLAzADO. —D. Fernando solo tenia nueve anos cuan-

do hered6 el trono, y su madre dona Maria de Molina habia sido nombrada 
regente del reino durante la menor edad de su hijo. No obstante , cuatro 
facciones se disputaban el poder en Castilla : to del infante D. Alfonso de la 
Cerda, la del infante D. Juan, Ia de D. Enrique y la de los nobles. D. Al-
fonso de la Cerda, apoyado por los reyes de Francia, Aragon y Granada, 
fue reconocido por sus parciales rey de Leon y Castilla. El infante de Jaca 
fue proclamado por los suyos, merced 6 ]a protection de Portugal , rey de 
Asturias.—El partido de los grander preteudia gobernar esclusivamente ; y 
finalmente, el infante D. Enrique, do del rey , oblin6 a las C6rtes del .reino 
reunidas en Valladolid , It que le reconocieran por gobernador. Todos estos 
partidos luchaban entre si con to intriga y con las armas, sin que to regente 
pudiese estorbarlo. No obstante, doiaa Maria consigui6 aplacar to ambition 
de D. Juan, y reconciliar las casas de-los Laras y Haros. No le fue tan facil 
aplacar a D. Enrique. Este tercer hijo de Alfonso el Santo , que bajo to fe de 
la astronomia judiciaria habia querido asesinar 6 su padre, huyendo de re-
sultas a Aragon , de alli a Tunez, de Tunez a Italia , donde despues de ha-
her servido en el ej6rcito de Coradino, habia sido becho prisionero por Car-
los de Anjou y sumido por 61 en una prision , de to cual habia salido, mer-
ced at intlujo del papa , regres6 a Espana despues de veinte y siete altos de 
-ausencia , y forz6 segun vimos a las C6rtes de Valladolid a declararle re-
gente. 

Entonces los reyes de Francia, Portugal, Aragon y Granada se unieron 
on el principe D. Juan y la casa de Lara pava colocar en el trono i D. Al-

fonso de la Cerda , nieto de Alfonso el Sabio. No obstante , el ningun plan 
y concierto de sus operaciones hicieron fracasar sus proyectos. La reina 
gobernadora sac6 at fin a puerto de salvation la nave del Estado tan recia-
mente combatida por las borrascas intestinas. Un doble matrimonio desar-
m6 at rey de Portugal. En efecto, el ray D. Fernando se uni6 con la infanta 
portuguesa dona Constanza , y to hermana del rey de Castilla di6 su mono 
al heredero de Portugal. La Francia retire sus tropas, y el rey de Aragon y 
el de Portugal se dividieron Como arbitros ]a corona que pertenecia a don 
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Fernando, concediendo no obstante a D. Alonso de Ia Cerda varias ciudades 
y territorios. Finalmente, D. Enrique, derrotado por sus antagonistas, cedi6 
con Ia muerte sus pretensiones. El rey de Granada fue rechazado de Jaen. 

Asi las cosas, y pasado el tiempo de la minoria, D. Fernando comenz6 a 
gobernar por si sus estados, tan fielmente guardados por su madre dona Ma-
ria de Molina. Fernando conserv6 por algun tiempo la paz del reino , hizo 
la guerra con feliz acierto b los moros, y aboli6 en el reino la 6rden de los 
caballeros templarios. No obstante, este estado pr6spero fue de poca dura-
cion. Uno de aquellos- acontecimientos que no es dado a la inteligencia hu-
mana prever ni comprender vino a sumir de nuevo A Castilla en todos los 
males de que acababa de salir. Dos senores j6venes Ilamados Los Carvaja-
les vivian retirados en Martos. D. Alonso Benavides fue asesinado al salir 
de palacio. Los Carvajales fueron acusados de este crimes , y el rey al pasar 
por Martos los hizo arrojar sin oirlos de to alto de las murallas de la ciudad. 
Los dos hermanos, protestando su inocencia, aplazaron al rey para dentro 
de treinta dias 5 comparecer ante el tribunal del Supremo Juez. El domingo 
17 de setiembre de 1312 el rey , que se hallaba entonces en Jaen, se ech6 i 
dormir despues de comer para no volver it despertar: era el dia treinta des-
pues del suplicio de los Carvajales. Esta coincidencia conmovi6 todos los bni-
rnos,. y la muerte de D. Fernando se consider6 como un juicio divino. Este 
suceso hizo dar al rey el nombre de El Emplazado. 

ALFONSO XI (1312-1350).—Minoria.—Castilla parecia destinada 5 su-
frir todo g6nero de calamidades. Una parte del reinado de Alforso el Sabio 
habia sido agitada por las asonadas y rebeliones : en tiempo de D. Sancho 
]as intrigas, las guerras, las venganzas, las reacciones y las ejecuciones san-
grientas no habian cesado de desgarrar el estado. Bajo la minoria de Fer-
nando el Emplazado , el robo, el pillaje y todas ]as malas pasiones ha-
bian tenido un libre curso. Una nueva desolacion se preparaba con la nue-
va minoria. Los grandes no vacilaron en nombrar a Alfonso su soberano; 
pero la regencia fue motivo de funestas y sangrientas discordias. —Una par-
te considerable del reino rog6 a la anciana reina duna Maria de Molina vol-
viese A apoderarse de las riendas del gobierno ; pero esta senora quiso divi-
di-r el peso de su encargo con su hijo el infante D. Pedro, dejando adernas 
invadir el poder it cuantos le pretendieron. Desde luego la reina Constanza, 
viuda de D. Fernando el Emplazado , quiso una parte en el poder. D. Juan 
Manuel , bijo del infante D. Juan Manuel y gobernador de la frontera de 
Murcia, pretendi6 tambien gobernar el estado. El infante D. Juan , yerno y 
c6mplice de D. Lope de Haro , el asesino del hijo de Guzman, D. Juan , el 
que tanto contribuy6 it los tumultos de la rninoria de D. Fernando , quiso 
igualmente una parte en la tutela , y finalmente , la antigua fatnilia de los 
Laras, representada por su gefe D. Juan Nunez de Lara, senor de Albarra-
cin, no quiso quedar agena it las disensiones, patrimonio de sus mayores, 
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f reclam6 como los demas una portion en el gobierno del estado. Todos *s- 
tos pretendientes tenian sus afiliados y soldados, y ponian en juego las ar-
mas y la intriga. Carla uno se rodeaba de no simulacro de representation 
national. Asi en 1313 los diputados de las Cbrtes de Palencia se dividieron 
en dos bandos. Los unos, reunidos en el convento de S. Francisco, confiaron 
is regencia A doia Maria de Molina y fi su hijo D. Pedro; losotros procla-
maron en el de S. Pablo al infante D. Juan y a la reina Constanza. No 
tuvieron mejor acierto las C. rtes , que nun se reunieron con este motivo. 
Finalmente, no pudiendo avenirse en el nombramiento de regente , resol-
vieron dividir este cargo. Decidi6se que cada pretendiente ejerciese la auto-
ridad en las ciudades y territorios que le habian elegido. Esta . medida esta-
)}leci6 por algun tiempo una calma aparente , hija del cansancio de los par-
tidos. 

El infante D•. Pedro atach 6 los moros , y logr6 sobre ellos diferentes 
triunfos. D. Juan , celoso de la popularidad de su contrario, se reuni6 con 
6l para atacar tambien 6 los infieles. Ambos principes penetraron hasta 
bajo los muros de Granada en los tiempos mas calorosos, y murieron sofo-
cados, aunque, segun Conde , combatiendo como leones. E1 infante D. Fe-
lipe sustituy6 A D. Pedro en in regencia. D. Juan fue reemplazado por su 
hijo. La reina Constanza habia ya muerto antes de in division de in regen-
cia; pero dona Maria seguia gobernando una parte de Castilla. Pot su muer-
te, que tambien aconteci6 en esta epoca, fue conferida su autorid.ad A la in-
fanta Leonor, hermana del rey. 

Mayorla de Alfonso XI.—No obstante, Alfonso acababa de llegar ii los 
quince anos, y segun las leyes de Castilla tomb las riendas de la adminis-
tracion. El rey era sencillo en sus vestidos , sobrio en sus placeres; gustaba 
de rodearse de caballeros atrevidos y vigorosos, y hablaba con elegancia y 
facilidad.—La administration de justicia llam6 desde luego su atencion. 
Persigui6 los bandidos, y la energia que despleg6 le vali6 el nombre de Al-
fonso el Vengador. Garcilaso de Ia Vega, Alvarez Nunez de Osorio y el ju-
dio Yuza, su tesorero, fueron los consejeros del rey.—Descontento D. Juan 
el Contrahecho y D. Juan Manuel, formaron una liga contra el rey. Este, 
que se hallaba en Valladolid, donde se celebraban las C6rtes , destruy6 esta 
liga ofreciendo su mano a la hija de D. Juan Manuel, doiia Constanza. Irri-
tado D. Juan el Contrahecho, hizo de sus estados el refugio de todos los fo-
ragidos que perseguia la justicia real , y el rey , temiendo sus intrigas , le 
atrajo 4 Ia torte y le hizo asesinar. En seguida oblig6 a doiia Maria Diaz de 
Haro, madre de D. Juan el Contrahecho, a que le vendiese el senorio de Viz-
caya. D. Juan Manuel, temiendo igual suerte, se retir6 del servicio del rey. 
Este se crey6 libre con esta determination de sus compromisos con Cons-
tanza, y pidi6 In mano de la infanta de Portugal , 6 quien hizo luego su es-
posa. D. Juan Manuel alz6 entonces el pendon de Is rebelion , reanimando 

Toiuo III. 	 67 



— 105S — 

cl incendio de Ia anarquia, apagado por la firmeza y prudencia del rey. El 
pais se vi6 de nuevo desgarrado por la guerra civil. Los •consejeros del rey 
perecieron en medio de estas sangrientas lucbas. 

El enlace de la infanta Leonor con el rey de Aragon priv6 6 D. Juan 
Manuel del apoyo de este reino; por manera que al auo siguiente Alfonso 
pudo dirigir sus armas contra los moros de Granada. La victoria acompau6 
a D. Alfonso, cuyo poder se consolid6 estraordinariamente con Ia sumision 
voluntaria y reconciliation con D. Alfonso de la Cerda, el terrible adversa-
rio de todos sus mayores desde Alfonso el Sabio. Los diputados de Alava 
ofrecieron tambien el senorio a D. Alfonso.—Dos anos despues los vascos 
reunidos so el 6rbol de Guernica prestaron tambien juramento de 6delidad 
i4 D. Alfonso. En 1333 los africanos se apoderaron de Algeciras sin que don 
Alfonso hubiese podido defenrlerla , y pas6 a poner sitio A Gibraltar. Hecha 
la paz con los moros, D. Alfonso volvi6 5 reprimir con mano fuerte todos 
los g6rmenes de rebelion que todavia existian en sus estados. D. Juan Al-
fonso de Haro eapi6 con su muerte su traicion y sus crlmenes; y las nego-
ciaciones reconciliaron al rey con D. Juan Manuel y D. Juan Nuiiez de Lara. 
En 1335 estall6 in guerra entre Castilla y Navarra, que gobernaba A la sa- 
zon Juana de Francia, hija del rey Felipe. Los castellanos vencieron it 
los navarros en Tudela y en otros encuent.ros , y la intervention del arzo-
bispo de Reims restableci6 'la armonia entre Navarra y Castilla.—Esta no 
podia permanecer en reposo mientras D. Juan Manuel y D. Juan Nunez de 
Lara existiesen. Estos dos senores contrataron alianza con el rey de Portu-
gal. D. Alfonso reuni6 las C6rtes, y estas le autorizaron pare someter 6 tan 
terribles y tenaces adversarios. El de Lara fue sitiado en Lerma, cuya ciu-. 
dad se rindi6: el rey, usando de generosidad con este vasallo rebelde, le 
perdon6. El rey de Portugal, que habia tornado su defensa, fue rechazado. 
Finalmente , D. Juan Manuel se someti6 tambien , y desde entonces perma-
neci6 siendo vasallo fiel.—Entonces acababan de espirar las treguas con los 
rnoros, y la guerra contra los infieles tenia que volver a comenzar. El rey 
de Castilla entr6 6 la cabeza de un ejercito en el reino de Granada, y se re-
tir6 para celebrar C6rtes en Madrid , dejando el mando del ejercito A Gon-
zalo Nunez , maestre de AlcSntara. Los moros aprovecharou esta coyuntura 
para invadir las tierras de Castilla. A ]a noticia de esta incursion Fernan 
Perez de Portocarrero, que mandaba en Tarifa, Alvar• Perez de Guzman, don 
Pedro Ponce de Leon y el gran maestre de Alcontara reunieron sus fuerzas, 
y atacaron y vencieron A los musulmanes. No obstante, estos hacian grandes 
preparativos, que tenian inquieto al monarca castellano. En tales circuns-
tancias la rebelion de Gonzalo Martinez, maestre de Alcantara, vino toda-
via a complicar la situation. Sin embargo, D. Alfonso sujet6 6 este vasallo 
rebelde , que pag6 con su cabeza su traicion. Los cuidados de Alfonso para 
estinguir esta rebelion en su tuna no Ie bicieron descuidar los de la guerra 
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con los infieles; pero la derrota del almirante cspanol Jofre Tenorio puso en 
gran conflicto al caudillo castellano. Empero no se dej6 abatir per este re-
v6s , y estrechb alianza con el rey de Portugal y con el de Aragon. 

Estos monarcas le facilitaron fuerzas, y D. Alfonso se puso en campana 
con 40,000 infantes y 18,000 caballos. El ejercito de Abul-Hasan, caudillo 
de los mahometauos , ascendia A 400,000 infantes y 60,000 caballos. D. Al-
fonso se coloc6 frente al ej6rcito moro en un paraje llamado Pena del Cier-
vo , que los arabes llamaban Hijarayet. Abul-Hasan coloc6 el suyo sobre 
una eminencia que separaba del campo contrario el pequeno rio Salado, que 
los moros llamaban Guadacelito. El lunes 29 de octubre de 1340 se empen6 
esta memorable accion. La victoria favoreci6 al rey de Castilla. Dos anos 
despues, el 25 de julio de 1312, el rey salib de Jerez pare sitiar a Algeciras, 
que pas6 a poder de los cristianos el 17 de marzo de 1344, vispera del do-
rningo de Ramos. Despues de esta victoria, Alfonso, no teniendo ya enemi-
gos interiores ni esteriores que combatir, hizo gozar 6 sus vasallos de una 
paz de que hacia tiempo carecian. 

Amores de Alfonso 11.—Los mejores reyes no estan por desgracia exen-
tos de debilidades, y Alfonso XI pag6 tambien su tributo A is fragilidad hu-
mana. D. Alfonso at volver en 1330 de su campana contra los moros se de-
tuvo en Sevilla , donde vi6 por vez primera a la hermosa y j6ven viuda dona 
Leonor de Guzman , hija de D. Pedro Nunez de Guzman. Enamorado el rey, 
la hizo su dama , y dons Leonor adquiri6 sobre su amante tal influjo, que 
nada se hacia en el reino sin consultarla. Esta pasion funesta fue origen de 
disgustos domdsticos, que luego tuvieron gran influjo en la suerte de la na-
cion. El rey tuvo de estos amores, que duraron toda su vida, varios hijos, 
entre ellos D. Enrique, conde de Trastamara, y D. Fadrique, gran maestre 
de Santiago, gemelos; D. Fernando, senor de Ledesma, D. Tello, senor de 
Aguilar, D. Pedro, D. Sancho y D. Juan. 

Muerte de Alfonso X1. —Cinco anos de paz habian bastado 6 este mo-
narca para reparar las fuerzas de su reino. Asi, fatigado del reposo, empren-
di6 el sitio de Gibraltar. No obstante, la peste arrebat6 gran parte de su 
ejercito, y la plaga no respet6 tampoco los dies del rey. Alfons6 XI muri6 
en su campo el viernes santo 26 de marzo de 1350. 

DON PEDeo EL CRUEL (1350-1360).—La peninsula ib6rica , por una fatal 
coincidencia, se hallo sometida al comenzar la segunda mitad del siglo xiv 
I la dominacion de aquellos principes que la c6lera divina envia a veces 
para castigo de las naciones. En efecto , en Aragon reinaba D. Pedro el del 
Puilal; Carlos el Mato era rey de Navarra; D. Pedro el Justiciero, que otros 
apellidan el Cruel, gobernaba Portugal; y finalmente , la corona de Castilla 
pas6 por la muerte de Alfonso XI el Vengador a las sienes de su legitimo 
hijo y sucesor D. Pedro, que ha merecido 'tambien el renombre de Cruel. 
Este principe era bijo de Dona Maria, legitima esposa del rey. Su educacion 
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habia sido confada a D. Alonso de Alburquerque, que para mejor dominarle 
fomentara sus malas inclineciones. Asi at advenimiento at trono del j6ven 
D. Pedro, el poder se lia116 naturalmente confado a su madre doua Maria 
y a su pedagogo Alburquerque. Dona Leonor de Guzman tembl6 per sus dias, 

vi6ndose a is merced do su rival quo hasta entonces habia tenido sometida, 
y se retir6 a Medina Sidonia. No obstante, los celos y Ia venganza to siguie-
ron. Forzada luego a acompanar at sequito del rey .y de la reina, eapi6 sus 
amores y su antigua pri-vanza en Talavera. Poco despues de 1a elevacion at 
poder de D. Pedro, una onfermedad habia puesto en peligro sus Bias. Du-
rante ella se mostraron pretendientes at solio de Castilla el infante de Ara-
gon y-D. Juan Nunez de Lara, descendiente de la Casa de la Cerda. D. Pe-
dro, asi que recobr6 la salud , recorri6 sus estados acompanado de su ma-
dre. At llegar 6a Burgos bizo asesinar en su propio palacio a un senor Ha-
mado Garcilaso do la Vega, por la (mica razon de que era partidario de los 
Laras. Otros ciudadanos de Burgos que se negaron a pagar los impuestos 
que no habian sido votados por las C6rtes, pagaron tambien con In vida este 
acto de resisteneia at poder.—Desde Burgos pas6 a Valladolid , dande babia 
reunido las C6rtes del reino (1351).. En estas -C6rtes so agitaron varias ,cues-
tiones , especialmente la de reprimir las libertades civiles de las 

Behetriias.—Estes comarcas eran una especie de pequenas republicas, 
que podian cambiar de senor a su voluntad cuan'tas veces quisiesen. Ilabia 
varias categorias. —Las C6rtes rechazaron la proposicion del rey. 

Muerte de D. Alonso Fernandez Coronel.—En la decision de las C6r-
tes que-acabamos de mencionar tuvo gran parte este senor, que era diputa-
do en dichas C6rtes. Este procede.r to atrajo la enemistad del rey; y teinien-
do su caracter feroz, huy6 a sus estados, donde se aprestb a la defensa. Don 
Pedro, tomando esta retirada por una traicion , le declar6 rebelde, le persi-
gui6 sin descanso , hasta qua el infeliz Coronet pag6 con su cabeza la de-
fensa de las libertades do las behetrias. 

Amores de D. Pedro-con doiia Maria Padilla.—El caracter del rey era 
demasiado entero para qua D. Alonso de Alburquerque pudiese conservar 
su privanza por medios legitimos. Asi :pens6 en entretener at rey con rela-
ciones amorosas para alejarle de los negocios. Entre las j6venes damas de 
dona Isabel de Meneses, su esposa, se hallaba dona Maria de Padilla, j6ven 
linda y llena de agudeza. Alburquerque se Ia hizo presentar at ray por el 
ministro, do de la j6ven, D. Juan Fernandez de ,Hinestrosa. D. Pedro la hizo 
su querida. No obstante, la j6ven favorita no us6 de su ascendiente sobre el 
principe sino para engrandecer a su familia , abandonando los intereses del 
ministro, qua se arrepinti6, aunque tarde, de su election. 

Enlace de D. Pedro con Blanca de Borbon.— Alhurquerque crey6 que 
el mejor medio de debilitar el gran intlujo de la j6ven Maria era darle una 
rival. Con tat objeto negocid el matrimonio del rey con Blanca, hija del du- 
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que de Borbon, jbven, hermosa, de recto juicio y virtuosa. El himeneo se cc-
tebr6 en Valladolid el tunes 3 de junio de 1353. 

Abandono de Blanca de Borbon.—Los calculos de Alburquerque salie-
ron tambien errados en este segundo manejo. D. Pedro, sea capricho, sea 
que no ballase en una j6ven de diez y seis silos los encantos lascivos de su 
concubina , abandon6 a su esposa dos dias despues de la celebracion de Is 
boda, y regresd a Montalvan , donde habia dejado a su querida doi5a Maria 
Fadilla. 

Desgracia de Alburquerque. —Ni los ruegos de su madre, ni los de dona 
Leonor su tia, ni las exhortaciones de Alburquerque, bastaron para persua-
dir at rey volviese at lado de su esposa. Pot el contrario , irritado contra Al-
burquerque, y cansado de sus reprensiones, trat6, segun se cree, de liber-
tarse de 61 dfindole muerte, golpe que pudo evitar el favorito huyendo 5 sus 
9cstados y abandonando los negocios publicos.—Entonces el rey vari6 los 
principales empleados de la corona. Todos los destinos fueron ocupados por 
parientes 6 amigos de dona Maria. Esta conaucta hizo gran ndmero de des-
contentos, que aument6 un nuevo capricho del rey. 

Falso matrimonio de doiia Juana de Castro.—Dona Juana de Castro, 
viuda de D. Diego de Haro, atrajo ]as miradas del rey. No siendo suficientes 
los medios comunes de seduction para veneer su virtud, trat6 de persus-
dirla que podia hacerla su legitima esposa. Los obispos de Avila y Salaman-
ca, temiendo las violencias de un rey 5 quien la pasion hacia fren6tico, de-
clararon nulo el matrimonio con dona Blanca, y D. Pedro se enlaz6 con su 
nueva querida. No obstante, el rey una vez satisfecho su capricho, la abarr-
don6, segun algunos autores, al siguiente dia de la boda, para volver a los 
brazos de la que sobre el ejerci6 tan duradero influjo. Dona Juana se retir6 
e Duenas, donde contenta con su vane titulo de reina, did a luz al infante 
D. Juan, fruto de esta union pasajera. 

Liga de Alfonso , de Aiburquerque y de varios senores contra el rey.-
Estos hechos , unidos b la prision de dona Blanca , que gemia relegada en 
Arevalo, concitaron los animos contra el rey. Alburquerque, origen del mat, 
estaba a la cabeza de los descontentos. La familia de los Castros, los bijos 
de la desgraciada Leonor de Guzman, Enrique de Trastamara y su hermano 
D. Fadrique , despojado del cargo de gran maestre de la Orden de Santiago 
por D. Diego Garcia de Padilla, formaron una liga pars derrocar el favor de 
la familia de Padilla. La ciudad de Toledo entr6 tambien en ]a liga. Dona 
Blanca, a quien el rey habia hecho venir 6 Toledo, se refugib en la catedral 
de esta ciudad , cuyos habitantes abrieron las puertas it D. Fadrique. Los 
confederados pedian que D. Pedro tratase 6 Blanca comp reina ; que en-
cerrase 5 dooa Maria de Padilla en un convento, y que los cargos del estado 
se sacasen de las manes de los parientes de la concubina.—Por razonables 
que fuesen estas peticiones, el caracter de D. Pedro no era de aquellos quo 
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se doblegan a las circunstancias, sino por el contrario, tenaz a inflexible en 
sus buenos 6 malos proyectos. No obstante, las fuerzas de Ia liga se aumen-
taban, y la misma reina madre se reuni6 a los confederados. 

Don Pedro, no hallandose con fuerzas para resistir, acudi6 a la traicion. 
Primero sedujo al medico de Alburquerque , que le libert6 con un veneno 
de este terrible enemigo, gefe ostensible de Ia liga. Luego entabl6 negocia-
ciones con esta. —Finalmente , la rendicion de Toro hizo tomar a D. Pedro 
un partido desesperado. Vino 6l mismo a antregarse en manor de los con-
federados. Estos coinenzaron por alejar de los negocios publicos las perso-
iias que no Bran de su confianza , y luego se repartieron entre si los cargos 
del estado. D. Pedro conservaba el titulo de rey ; pero en realidad, nada po-
dia hater. Esta cautividad del rey durb algunos meses. A pesar de todo , Ia 
liga estaba de hecho disuelta : el rey habia logrado su objeto , y solo le 
faltaba recobrar ]a libertad. D. Tello , uno de los senores de su custodia, 
favoreci6 su evasion. Luego que se vi6 libre, reuni6 C6rtes en Burgos. Estas 
Cbrtes le concedieron hombresy dinero para hater la guerra a sus berma-
nos y mas senores que hollando la magestad real le habian tenido prisione-
ro. Entonces lleg6 Ia 6poca de las venganzas, y D. Pedro dib rienda suelta it 

sus crueles y sanguinarios instintos. Veinte y dos victimas sufrieron en 
Toledo el ultimo suplicio.—Despues de la rendicion de Toro se renovaron 
los suplicios.—Su madre dona Maria se retir6 a Portugal. Dona Blanca fue 
encerrada en el castillo de Siguenza , y D. Enrique de Trastamara tuvo que 
huir a Francia. D. Pedro qued6 dueno absoluto del reino. 

Guerra de D. Pedro contra Aragon.—Diferencias de poca importancia 
alteraron la paz de Castilla y de Aragon. D. Enrique de Trastamara y otros 
castellanos refugiados en Francia vinieron a tomar parte por el rey de Ara-
gon. Los caudillos del de Castilla eran D. Fadrique , maestre de Santiago, 
reconciliado con el rey desde la disolucion de la liga; los dos infantes de 
Aragon, D. Juan y D. Fernando; D. Juan de la Cerda y Alvar Perez de Guz-
man, yernos de D. Alonso Coronel, todos ellos enemigos del rey y muy poco 
fieles servidores. Asi en la primer ocasion se pasaron todos al servicio de 
Aragon , esceptuando D. Fadrique. Por mas que se exagere la crueldad de 
D. Pedro, no deja este hecho de ser una desleal traicion.—D. Pedro, impla-
cable en sus odios, jur6 vengarse y to cumpli6. 

D. Juan de Ia Cerda, becbo prisionero en Andalucia, fue la primera de 
estas victimas. No obstante, el papa envi6 su legado en 1357, y por su inter-
vencion se ajust6 una tregua entre Aragon y Castilla. 

Amores del rey con don"a Aldonxa Coronet.—Esta senora era esposa de 
D. Alvar Perez de Guzman , y vino a Sevilla para implorar el perdon de su 
esposo. El rey la arrebat6 del convento de Santa Clara; pero si en on prin-
cipio tuvo que emplear la violencia , bien pronto dona Aldonza fue la que-
rida voluntaria del verdugo de sus padres. Aloj6la D. Pedro en la torre del 
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Oro, confiriendole plenos poderes ; pero la Padilla triunf6 aun de su nueva 
rival, que fue relegada como tantas otres en el olvido. 

Crueldades de D. Pedro.—Don Pedro comenz6 esta serie de asesinatos 
por su hermano D. Fadrique, maestre de Santiago. Los maceros de palacio 
le asesinaron en el mismo patio el 29 de mayo de 1358.—Don Juan de Ara-
gon, su primo hermano, Eufri6 igual suerte quince dies despues , vengando 
asi con estas muertes la defeccion de D. Enrique de Trastamara y de don 
Fernando, el otro infante de Aragon.—En efecto, estos dos senores Bran 
los principales caudillos del ejercito aragon6s que combatia contra Cas-
tilla. Don Pedro, no satisfecho con las anteriores ejecuciones, busc6 nuevas 
victimas que inmolar en ]as aras de su implacable rencor.—Asi la reina 
dona Leonor, su tia y madre del infante D. Fernando, que conservaba pri-
sionero, acompan6 at sepulcro 6 las anteriores victimas. Dona Juana de 
Lore, su cuiiada, esposa de su hermano D. Tello, otro de los caudillos del 
ej6rcito aragon6s , sufri6 igual suerte. Finalmente , dona Isabel de Lore, 
viuda de D. Juan y su propia esposa dona Blanca , fueron encerradas en 
Jerez de la Frontera. Isabel rnuri6 muy pronto, segun se cree envener,ada; 
doiia Blanca tuvo mas tarde on fin no menos trtgico. 

Mientras que estos horrores pasaban en Castilla , la guerra continuaba 
con el Aragon : D. Enrique y D. Tello derrotaron 5 Hinestrosa, do materno 
de dona Maria de Padilla , el cual pereci6 en la refriega.—D. Pedr6 veng6 
esta muerte con on nuevo acto de barbarie.—Los dos hermanos D. Juan y 
D. Pedro, aquel de 19 anos y este de 14, fueron las victimas inmoladas b los 
manes de su favorito. Asi D. Pedro iba hundiendo en la huesa 6 todos los 
hijos de su primera victima dona Leonor de Guzman.—Estos bastardos eran 
pare D. Pedro una raza proscrita, que creia licito poder esterminar. 

Conlinuac£on de la guerra entre D. Pedro y el Aragon.—La victoria 
ganada sobre Hinestrosa por D. Enrique, D. Tello y el conde de Osuna , les 
hizo cobrar animos para penetrar en los estados de D. Pedro. Este por so 
parte reuni6 sus fuerzas, y se puso en marcha contra sus enemigos. Un sa-
cerdote de Ia ciudad de Santo Domingo de la Calzada le vaticin6 que seria 
asesinado por su hermano. Don Pedro hizo quemar vivo .1 este eclesiOstico; 
pero la prediccion le turb6 en gran manera , y quizf tuvo una parte bas-
tante directa en el fin de este monarca. Muchos bechos que segun las pro-
babilidades no debian suceder,  , acontecen , por la Tunica razon de que han 
sido vaticinados; opinion de un autor cblebre que no deja de tener una apli-
cacion pr:ctica a este caso. Sin embargo , D. Pedro forz6 a sus enemigos a 
retirarse a Najera; pero no les persigui6 con el ardor que lo hubiera hecho 
sin la prediccion fatal. 

De regreso 6 Sevilla continu6 su sistema de terror , mandando quitar la 
vida a todos los senores que le eran sospechosos. Muchos de estos se habian 
refugiado en Portugal. El rey de este pals se empen6 en devolver 6 D. Pedro, 
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los refugiados espanoles si el rey de Castilla le entregaba los asesinos de ss 
querida dona In6s de Castro, que se habian guarecido en Espana. Este pac-
to de sangre se ejecut6. El tesorero Samuel Levi sufri6 tambien en esta 
6poca Ia ultima pena. Todos los tesoros que habia reunido fueron confsca_ 
dos para el real tesoro. En esto in guerra de Aragon se termin6 en 1361 por 
un tratado de paz. Don Enrique, D. Tello y todos los refugiados tuvieron 
quo salir de Aragon. Don Pedro devolvi6 todas las plazas tornados. 

Muerte de dona Blanca y de don`a Maria de Padilla.-Ajustada la par, 
D. Pedro regres6 6 Sevilla ; y necesitando saciar su c6lera con nueva sangre 
y nuevas victimas, eligi6 la mas ilustre y hermosa: su esposa doi a Blanca 
fue asesinada de su Orden: esta desgraciada princesa solo contaba entonces 
veinte y cinco aiios. Su rival dona Maria de Padilla no tard6 en seguirla al 
sepulcro; sucumbi6de una enferinedad cruel en el mes de juliade 1361. . 

D. Pedro deelara legitimos los hijos de su favorita. -Dona Maria de Pa-
dilla dej6 un hija de dos aiios llamado Alfonso, y tres hijas , dooa Beatriz, 
dona Constanza y dona Isabel. D. Pedro convoc6 C6rtes en Sevilla, que de-
clararon legitimos estos ninon, y reconocieron 6 Alfonso por heredero de la 
corona de Castilla. Dona Maria recibi6 el titulo de reina , y fue enterrada en 
la capilla de los reyes. 

Guerra con Granada. -Asesinata de Abud-Said. -D. Pedro para dis-
traer su mat humor hizo la guerra al rey de Granada Abud-Said, mas co-
nocido por el nombre de Athamar 6 Barbaroja.-Este , conociendo to difi-
cil de luchar con las armas de Castilla, vino 6 Sevilla it entregarse it la ge-
nerosidad de D. Pedro. Una favorable acogida engaii6 al rey moro, que fue 
atraido a un festin con eincuenta de los suyos. D. Pedro los hizo. asesinar St 
todos. 

Nueva guerra con el Aragon.-Muerte del hijo de D. Pedro.-Nuevo 
reconocimiento de herederos.-Libre asi de la guerra de los moron, D. Pe-
dro comenz6 la de Aragon. Antes de emprenderla concluy6 un tratado de alian, 
za con el rey de Inglaterra, otro con el de Portugal, y otro con el de Navarra. 
En 1362D. Carlos el Malo de Navarra y D. Pedro-el Cruel de Castilla inva-
dieron el Aragon, y se apoderaron de Ariza, Ateca, Celena, Alhama, Calatayud 
y Sos : el conde de Osuna, D. Pedro y D. Artal de Luna fueron hechos pri-
sioneros. En medio de estos triunfos, debidos A la violacion de la fe jurada, 
D. Pedro perdi6 A su hijo Alfonso. Entonces convoc6 nuevas Cartes, 6 hizo 
reconocer en ellas por sus herederas a las hijas de dona Maria de Padilla, 
y en su defecto i D. Juan , hijo. de dona Juana de Castro.-En el interin e4 
rey de Aragon habia Ilamado 6 su socorro los refugiados castellanos; don 
Enrique de Trastamara le habia proporcionado algunas tropas francesas, y 
procuraba hater frente a su contrario. No obstante , negoci6 con 61 ofre-
ciendole su hija en matrimonio. D. Pedro acept6 ; pero estipul6 por condi-
eiou secreta la entrega do D. Enrique de Trastamara y del infante D. Fer- 



— 1065 — 

nando. —El rey de Aragon pare cumplir el tratado comenz6 por el asesinato 
de este.—D. Enrique y los demas senores abandonaron el suelo de Aragon, 
donde sin embargo continu6 la guerra pasta 1366. 

Venida a Espana de Du Guesclin y de las compan"ias blancas.—Estas 
bordas de bandidos desolaban la Francis, cuando D. Enrique propuso al 
rey Carlos V el emplearlas en la guerra contra D. Pedro.—Las compa iias 
blancas mandadas por Du Guesclin y D. Enrique de Trastarnara, vinieron, 
pues, a Espana. En marzo de 1366 D. Enrique entr6 en Castilla a la cabeza 
de mas de 30,000 hombres que componian este ejercito. —La marcha de 
D. Enrique fue un continuo triunfo; y D. Pedro, fugitivo de ciudad en ciu-
dad, se embarc6 en la Coruna para Bayona de Francia que pertenecia a In 
sazon a los ingleses, no sin dejar en su marcha las sangrientas senales de 
su crueldad. D. Enrique se hizo declarar rey de Castilla y de Leon. D. Pe-
dro volvi6 a reconquistar su reino auxiliado por el principe de Gales, lla-
mado el Principe Negro. Finalmente, el 3 de abril de 1367 (1), vlspera del 
Domingo de Pasion, se di6 Is famosa batalla que los franceses ]Raman de 
Navarrete y los espaaoles de Nc jera. La victoria qued6 por D. Pedro. Don 
Enrique se refugi6 en Francia , y Du Guesclin qued6 prisionero. D. Pedro 
queria dar muerte a los prisioneros; pero el principe de Gales se opuso a 
ello , y desde entonces comenzaron las desavenencias entre los dos princi-
pes. D. Pedro senal6 , como de costumbre , su regreso al poder con nuevas 
crueldades que le enagenaron todas las voluntaries. Sus adversarios retira-
dos en Francis no descuidaban tcdos los medios de tentar de nuevo fortuna. 
La escomunion que el papa lanz6 contra D. Pedro, y la declaration que hizo 
a favor de D. Enrique, animaron por fin a este a recurrir de nuevo a las ar-
mas. Penetr6, pues, en Castilla con un nuevo ej6rcito de franceses. Casi to-
das las ciudedes de Castilla le abrieron las puertas. Burgos, Leon y Madrid 
pasaron a su poder, y finalmente el 30 de agosto de 1368 com-enz6 el sitio de 
Toledo. Alli vino a reunirsele Du Guesclin con 500 lanzas. D. Pedro parti6 
de Sevilla para atacar a su contrario. Este he sali6 al encuentro, y D. Pedro 
fue derrotado en Montiel el 1+ de marzo de 1369. 

Muerte de D. Pedro.—Opinionesacerca de su reinado.— Despues de 
este desastre, D. Pedro se refugi6 en Montiel. D. Enrique y Da Guesclin 
vinieron It sitiarle. D. Pedro hizo proposiciones a este ultimo para su eva-
sion. Du Guesclin vino en ellas en apariencia, y D. Pedro se present6 en la 
tienda del general frances el 23 de marzo de 1369. Advertido D. Enrique, se 
present6 alli perfectamente armado. Al momento no le reconoci6 ; pero uno 
de los caballeros franceses le dijo : «Ahi teneis a vuestro enemigo.» D. Enri-
que vacilaba ; pero D. Pedro respondi6 : « I Y bien! Si! ht me aqui ! » Enton-
ces D. Enrique, despues de herirle con su daga se ech6 sobre 61• y he math_ 

11) Hay dudas en la fecha. 
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Asi pereci6 D. Pedro el Cruel. Algunos autores se han esforzado por reha-
bilitar su memoria , y pretender justifcar su conducta mirando como un te-
jido de calumnias todas las crueldades que le atribuye la Cr6nica de Lope 
de Ayala, su enemigo, y partidario de Enrique de Trastamara. No obstante•,. 
Gracia Dei , uno de los mas celosos defensores de D. Pedro, no desmiente 
los bechos de Ayala , y la crdnica de este aparece cada vez mas impartial 
considerando detenidamente la de su antagonista. 

ENRIQUE II DE TRASTAMARA (1369-1379).—El reinado de D. Enrique, 
aunque azaroso , puede reasumirse en pocas palabras. En efecto, la muerte• 
de D. Pedro lc puso desde luego en posesion de toda la Castilla.—No obs-
tante, tuvo que luchar con el duque de Lancaster, hijo de Eduardo de In_ 
glat.erra, que se habia enlazado con doiia Constanza, hija de D. Pedro, y 
jurada heredera del trono por las C6rtes; contra el rey de Portugal, que 
pretendia tambien la corona como descendiente legltimo de D. Sancho 1V, y 
finalmente, contra Aragon y Granada sns aliados. Pero la armada castellana 
bati6 la portuguesa en 1370, y la inglesa en 1371, frente 6 la Rochela , y 
D. Enrique supo reconciliarse con Portugal en 1373, y con el Aragon en 
1374, dejando la corona en 1379 5 su hijo 

JUAN I (1379-1390).—Enlaz6se este con Beatriz, hija de Fernando el 
Gracioso , rey de Portugal, estipulando que sus hijos tendrian derecho A la 
corona de este reino. En 1383 muri6 Fernando; pero los portugueses nom-
braron por rey a Juan, hijo de Pedro el Justiciero , sin curarse de un tra-
tado que sacrificaba su independencia. D. Juan I declar6 la guerra at Por-
tugal, y vino 8 poner sitio 6 Lisboa; pero la peste le arroj6 de los muros de 
esta ciudad. No obstante, la guerra continu6, y el rey de Castilla fue derro-
tado en 1385 en Aljubarrota. Cuatro anos despues form6 una tregua, que 
fue prolongada de ano en ano hasta 1tti. —Por esta 6poca otra guerra es-
tallaba contra Castilla.—El duque de Lancaster no habia renunciado i sus 
pretensiones al trono castellano. Desembarc6, pues en la Coruna, y se hizo 
proclamar rey en Santiago de Compostela. EL rey D. Juan detuvo sus pro-
gresos desolando todo el pais; pero at fin vino en negociaciones. La paz se 
ajust6 mediante la entrega de una gruesa suma que el rey de Castilla dib at 
duque, y 6 condition que su hija Catalina se uniria con el infante D. En-
rique, heredero de Ia corona de Castilla.—Aceptado el tratado, D. Enrique 
recibi6 el titulo de Principe de Asturias, que conservaron despues los he-
rederos presuntivos de la corona de Castilla. Una vez restablecida Ia tran-
quilidad, dedic6 D. Juan todos sus cuidados a mejorar la administration de 
sus estados. La muerte le arrebat6 en medio de sus laudables trabajos. 

ENRIQUE III (1.390 -1 ti06). —D. Enrique III, apellidado el Doliente, teniaonce 
auos cuando hered6 el solio de Castilla. El consejo de regencia que se nom-
bro pare gobernar el reino le sumi6 en la anartluia , de cuyo deplorable es-
tado no sali6 hasta que D. Enrique fue declarado mayor de edad por las 
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C6rtes reunidas en Madrid en 1393. Luego que Enrique tomb las riendas 
del gobierno suprimi6 las enormes peusiones que babian sido coocedidas it 

 los miembros de su familia durante su minoria, les hizo entregar las pla-
zas fuertes de que se habian apoderado , y oblig6les a prestarle obediencia. 
1,os portugueses, que durante la anarquia en que se hallara sumida Castilla 
se apoderaron de Badajoz, fueron obligados a abandonar esta plaza, y su-
frieron varios reveses. En 1400 D. Enrique releg6 en sus guaridas los inoros 
de Tetuan , que infestaban los mares con sus piraterias. Animado con estos 
triunfos, D. Enrique meditaba ya la conquista de Granada y la completa es-
pulsion de los moros de Espana, cuando la muerte le arrebatb, dejando por 
su sucesor un nino de catorce meses. 

JUAN II (1406-1154).—En cumplitniento del testamento del difunto mo-
narca tomaron las riendas del gobierno como regentes la reins viuda dola 
Catalina y el infante D. Fernando, hermano del rey , aunque los Estados 
le querian declarar por tal con perjuicio de su sobrino, cosa que no quiso 
consentir. La regencia tuvo que luchar con el rey de Granada. D. Fernando 
fue el gefe de estas guerras, autorizado por las C6rtes de Segovia de 1407. 
Varios triunfos ilustraron su valor. Nombrado rey de Aragon en 1409, mu-
ri6 en V116, cuando se disponia a atacar de nuevo los moros de Granada, 
dejando de su union con dona Leonor de Alburquerque una hija Ilamada 
Maria, que se uni6 en 1420 con su primo hermano el j6ven rey do Castilla 
D. Juan 1I. Su madre dona Catalina gobern6 desde entonces unicamente el 
reino hasta su muerte y mayoria del rey (1418).—Las facciones estallaron 
en el reino. Sus gefes eran los mas pr6aimos parientes del rey, entre los 
cuales se contaban los infantes de Aragon D. Juan, D. Enrique y D. Pedro. 
De todos los grandes senores que pensaban sacar partido de la debilidad del 
j6ven monarca, el mas atrevido fue el infante D. Enrique, que aunque gran 
maestre de Santiago, pretendi6 In mano de Ia hennana del rey dooa Catali-
na; y no pudiendo lograrla de grado , resolvio emplear la fuerza. En efecto, 
tuvo la audacia de penetrar on palacio y hater prisionero al rey, que, mer-
ced a los consejos de un favorito c6lebre, reprimi6 por entonces su justa c6-
1era, y se dejo aprisionar. 

Don Alvaro de Luna. —Era este un j6ven de gallarda figura, companero 
del rey D. Juanry educado con 61. Dotado de una prudencia y sutileza que no 
escluian ni el valor ni la firmeza, era pronto en concebir una empresa, atre-
vido y perseverante en Ilevarla a cabo. Estas cualidades le habian adquirido 
ya un gran dominio sobre el alma indolente del j6ven rey, quo no sabia to-
mar por si una resolution, ni ejecutarla luego de tomada. No obstante , esta 
influencia no pareci6 por entonces temible a D. Enrique , que se content6 
con desterrar a todas las personas contrarias a sus proyectos. El rey le con-
cedi6 la mano de la infanta dona Catalina , con inmensos dominios en dote. 

La action audaz de D. Enrique habia sublevado contra si gran parte de 
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la grandeza. Pero el rey no reclamab`a, y se mantenia al parecer contento 
entre las manos de su carcelero. Empero el rey pudo escaparse el 28 de now 
viembre de 1420 desde Talavera, a donde habia trasladado la corte D. Enri-
que.—D. Alvaro de Luna babia preparado todo para la fuga, y el rey y su 

amigo vinieron a encerrarse en el castillo de Montalvan. El infante D. Juan 
y los demas senores acudieron en auzitio del rey, que recobr6 su libertad.. 
El primer acto del monarca fue declarar nulas todas las concesiones que le 
habia arrancado la violencia de D. Enrique. Este, furioso , acudi6 a las ar-
mas ; pero el rey con el auzilio de D. Alvaro le oblig6 6 la obediencia , y 
luego que se present6 en Madrid le hizo arrestar (1422). 

Privanza de D. Alvaro de Luna. —D. Alvaro tomb entonces las riendas 
de la administration: el infante, acusado de inteligencia con los moron de 
Granada , fue relegado en el castillo de Mora, y el condestable D6valos, de-
clarado traidor, evit6 ]a muerte con la fuga. D. Alvaro fue elevado a la dig_ 
nidad de condestable. Tres partidos distintos dividian entonces el pais: el 
de D. Alvaro de Luna, el del infante D. Juan y el de D. Enrique. Estas fac-
ciones, enemigas entre si, se unian siempre para derribar la que ocupaba el 
poder. La de D. Alvaro se hallaba justamente en este caso, y los descon-
tentos atribuian a este favorito todos los males del pais , todos los tumultos 
y todas las agitaciones que ellos solos causaban. 

Desgracia momentanea de D. Alvaro.—Estos clamores conmovieron por 
6n al rey, que consinti6 en alejar a D. Alvaro y retirarle su confianza; pero. 
este destierro,. lejos de restablecer la tranquilidad, no hizo mas que aumen-
tar el des6rden ; pues todos querian ocupar el puesto que dejara D. Alvaro. 
Alonso de Robles, que le habia reemplazado on la direccien de los nego-
cios , era un hombre vano y el menos a prop6sito para el caso. Asi es que 
los mismos descontentos pidieron la rehabilitation de D. Alvaro. 

D. Alvaro recobra la privanza.—El rey queria sinceramente 6 este com-
panero de infancia que le dispensaba de tener voluntad propia. Asi se apre-
sur6a Ilamarle, 6 inaugur6 su nueva administration con una amnistia.-
Los reyes de Aragon y de Navarra , que quisieron invadir los estados caste-
Ilanos , fueron rechazados por D. Alvaro, que llev6 al Aragon y a la Navarra 
Ia rnuerte, el saqueo, el incendio y la devastation. El infante D. Enrique 
obtuvo la libert ad por la mediation del rey de Portugal; pero tuvo que res-
tituir todas las plazas que ocupaba. D. Alvaro hizo tambien con feliz 6xito 
a nornbre de D. Juan II la guerra a Granada. 

Nueva desgracia de D. Alvaro. —La energia de D. Alvaro habiadado a 
Castilla algun descanso; pero los instigadores y promovedores de des6rde-
nes no abandonaban sus conatos. D. Alvaro luchaba con toda la fuerza de 
su energica voluntad contra esta aristocracia castellana , tan amiga de mo-
tines y asonadas, tan avara de poder y domination. Pero su privanza y po-
der Bran mirados con ojos de envidia por los ambiciosos que no cesaban de 
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procurar su p6rdida. Todo el mundo atribuia al condestable los males del 
Estado. El debit D. Juan concluy6 por creer lo que todos le repetian, y con-
sinti6 .por segunda vez en separar de su lado al condestable de Castilla. 

Desde •entonces el rey qued6 a merced de los rebeldes. Todo se hacia por 
su voluntad. No podia hablar libremente a nadie , y el infeliz monarca ge-
mia en la esclavitud. Don Enrique , principe de Asturias , se abochorn6 del 
estado degradante en que tenian 6 su padre, y resolvi6 libertarle de sus car-
celeros. No obstante, solo un hombre en Castilla podia inchar con ventaja 
con ellos y arrebatarles Ia presa : este hombre era D. Alvaro. 

Tercer y ultimo periodo do la privanza de D. Alvaro. —El principe de 
Asturias, uniendo sus fuerzas A las del condestable , logrd derribar 6 sus 
contraries. Estos no se resignaron tranquilamente, y el 19 de mayo de 1445 
las tropas reales y ]as de los rebeldes se chocaron en Olmedo. D. Alvaro 
qued6 victorioso. El infante D. Enrique de Aragon muri6 de resultas de Ia 
action. La dignidad do gran maestro de Santiago quedaba vacante: fue 
conferida it D. Alvaro. Nada podia anadirse ya a Ia fortuna de este hombre. 
En el reino nada se hacia sino por 61 ; y el rey, sometido i Ia voluntad de su 
favorito, no disponia Ia menor cosa. No obstante, una circunstancia vino a 
revelar al rey el imperio quo sobre 61 ejercia D. Alvaro. En efecto , el rey 
queria contraer su segundo enlace con Rodegunda , hija del rey de Francia; 
pero tuvo que violentar. su inclinaciony unirse Li Ia infanta de Portugal, 
porque asi plugo a su favorito.—D. Alvaro se mantuvo aun en el poder du-
rante siete anos , luchando siempre con las sediciones y las guerras civiles. 

Suplicio del condestable. —Por fin el rey, cansado de s 1portar este poder 
opresor, y quiza impulsado por las sugestiones de los enemigos de D. Al-
varo , se resolvi6 a bacerle arrestar. El condestable se resisti6, hasta que un 
billete escrito de Ia mano del rey le manifest6 su voluntad. Un tribunal le 
conden6 a muerte. D. Alvaro sufri6 Ia ultima pena on un cadalso poblico 
erigido on medio de Ia plaza de Valladolid con una serenidad admirable. El 
verdugo separ6 su cabeza el 5 de julio de 1435. 

Este suplicio sera un borron eterno en Ia memoria de D. Juan. Durante 
treinta anos habia defendido al rey contra una nobleza avara , ambiciosa y 
enemiga del estado, que no conocia otro derecho que Ia fuerza, ni mas guia 
que su interes. D. Alvaro fue el escudo del rey D. Juan. Est-, en premio hizo 
rodar su cabeza en un cadalso. 

No obstante, el rey no sobrevivi6 por mucho tiempo a su favorito, y 
muri6 en Valladolid on 21 de julio de 1454. Este rey debil gustaba de las 
letras y Ia poesia. Su reinado, favorable a las muses, no hizo Ia felicidad 
de sus vasallos , principal deber de un rey. 

ENRIQUE IV EL IMPOTENTE (1454-1474).—El reinado de Enrique IV, suce- 
sor do su padre D. Juan , present6 las mismas vicisitudes, y Ia guerre civil 
desol6 Ia infeliz Castilla. Los senores en el reinado precedente se habian 
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presentado ambiciosos, avaros, turbulentos; pero hallaron en D. Alvaro 
un adversario que hizo respetar Ia autoridad real. Los favoritos de D. En-
rique no tenian los talentos ni el genio del condestable, y Ia magestad real 
lleg6 at mayor estremo de humillacion.—La sentencia que habia separado 
5 D. Enrique de su esposa doiia Blanca de Navarra hacia pesar sobre el mo-
narca una nota de impotencia. Para hacerla desaparecer contrajo un nuevo 
enlace con dona Juana, infanta de Portugal, cuyos primeros anos de ma-
trimonio no fueron mas fecundos que los de dona Blanca. El rey comenz6 
a sostener publicamente concubinas ; pero la esterilidad de todos sus amo_ 
res no sirvi6 mas que para acreditar las hablillas. Dona Catalina de Sando-
val y dona Guimar de Castro fueron alternativamente sus concubinas; y Ia 
ultima goz6 de grande influjo y poder. 

Amores do la reina con D. Beltran de la Cueva.—Su privanza. —Don 
Beltran de la Cueva era mayordomo de palacio, y gozaba de gran privanza 
con el rey y mas aun con ]a reina.—La vida disoluta de esta da cuerpo A la 
creencia de sus relaciones amorosas con D. Beltran , de que result6 quedar 
en cinta. 

Naeimiento y reconocimiento de dona Juana la Belt raneja. —No obs-
taate, el rey, a quien halagaba la idea de ser padre, se persuadi6 que to 
era , 0, hizo grandes demostraciones cuando dona Juana di6 5 luz una ni-
iia.—LlamSronla tambien Juana, y los enemigos del rey le anadieron el 
epiteto denigrativo de Beltraneja , por alusion a D. Beltran, que suponian 
su padre. No obstante , el rey reuni6 las C6rtes, 6 hizo reconocer 6 dona 
Juana por heredeta presuntiva de Ia corona. 

Liga de los grandes contra el rey.—Proclamacion del infante D. Al-
fonso.—Su muerte. —Los grandes se alzaron contra el rey, especialmente 
el arzobispo de Toledo, el almirante de Castilla y el marques de Villena, 
favorito del rey, por celos del favor que gozaba D. Beltran de la Cueva, 
6 quien el rey habia agraciado con el titulo de conde de Ledesma.—D. En-
rique para hacer callar a los descontentos se someti6 A la prueba mas hu-
millante para la dignidad del hombre, consintiendo que una comision ins-
peccionase su aptitud para el matrimonio. A pesar de la declaracion de esta 
comision, las facciones no se sometieron. No obstante, el rey tuvo una con-
ferencia con el marques de Villena , en la cual qued6 convenido que Enri-
que reconoceria por su heredero It su hermano D. Alfonso, a condicion de 
que se enlazase con doiia Juana su hija.—D. Alfonso fue, pues, recono-
cido inmediato sucesor de la corona. Empero luego que los descontentos 
de Avila tuvieron 6 este j6ven principe en su poder , erigieron en la plaza 
publica un gran tablado , donde colocaron la efigie de D. Enrique , hicieron 
leer por el pregonero una sentencia de deposicion, volcaron luego la efigie, 
y colocaron en su Lugar at infante D. Alfonso, a quien proclamaron rey a los 
gritos de «;Castilla, Castilla, por D. Alfonsolu—Todo era des6rden y confu- 
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lion , y D. Enrique se puso al fin 6 la cabeza de un ejnrcito , y derrot6 a los 
facciosos en Olmedo: otro golpe fue mas funesto A los conjurados: su nue-
vo rey D. Alfonso muri6 de enfermedad el 5 de julio de 1468. 

La infanta don'a Isabel es declarada heredera de la corona de Casti-
lla.—Privanza del marques de Villena.—Enlace de dofia Isabel con don 
Fernando de Aragon.—Muerte de Enrique.—Los descontentos necesitaban 
un pretesto para mantener la insurreccion. Con este motivo ofrecieron is 
corona 5 la infanta dofia Isabel, hermana del rey.—Esta princesa rehus6 Ia 
oferta, y tuvo una conferencia con su hermano en Guisando, donde las C6r-
tes alli convocadas Ia declararon heredera de Is corona.—El matrimonio de 
esta princesa fue entonces otro nuevo motivo de intrigas en que se cebaron 
las facciones.—D. Juan Pacheco, a quien el rey en su primera privanza 
babia conferido el marquesado de Villena , gozaba de nuevo un gran favor 
con el monarca. Este por su consejo se oponia al enlace de dofia Isabel con 
D. Fernando de Aragon, rey de Sicilia. El marques de Villena queria rete-
ner A la infanta en Madrid; pero esta, favorecida por el arzobispo de To-
ledo, se fug6 a Valladolid, donde vino de incognito D. Fernando ; y cl nia-
trimonio , que debia comenzar para Espana una nueva era , se celebr6 el 25 
de octubre de 1469. 

Entonces el marques de Villena pens6 en hacer renacer los derechos de 
dofia Juana la Beltraneja. El rey , persuadido por su favorito , revoc6 la de-
claracion que las C6rtes de • Guisando hicieron a favor de dofia Isabel, y pu-
blic6 otra en favor de dofia Juana. No obstante , el marques conocia que 
para asegurar a esta el solio era necesario unirla con un principe poderoso. 
Pens6se, pues, en el rey de Portugal, en el duque de Guyena y en el infante 
Enrique de Aragon; pero con ninguno de esios se verific6 el matrimonio. 
Al fin el rey se reconcili6 ion su hermana y con D. Fernando , con quienes 
tuvo una entrevista en Segovia. Felizmente el marques de Villena, que hu-
biera podido turbar esta reconciliacion , muri6 muy pronto, y D. Enrique 
no tard6 en seguir al sepulcro a su favorito (12 de diciembre de 1474). 

ARAGON. —Despues del glorioso reinado de D. Jaime el Conquistador, su 
hijo D. Pedro III, que se habia unido con la hija del rey de Sicilia, Man-
fredo, reuni6 la Sicilia a las vastas posesiones que la casa de Barcelona habia 
reunido ya al antiguo condado de Aragon. Inatilmente intent6 cl papa Mar-
tin IV fraccionar estos dominios dando la corona de Aragon a Carlos de Va-
lois, hijo segundo de Felipe el Atrevido : el almirante Roger de Lauria hizo 
triunfar por todas partes el pabellon aragones y desbarat6 la invasion que 
el rey de Fraricia intent6 hacer en Cataluna.—D. Pedro al morir (1285) dej6 
]a corona de Sicilia & su segundo hijo Jaime I , y la de Aragon at mayor Al-
fonso III , que conquist6 de los moros a Menorca , dejando el trono sin su-
cesion directa en 1291. Entonces el rey de Sicilia D. Jaime , dejando ]a isla 
4 su hermano Federico , vino 6 recoger la herencia de su hermano mayor. 
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Sentado en el trono de Aragon, para poner fin a la guerra con Francia corl-
trajo matrimonio con Blanca, hija del rey Carlos de NSpoles , prometiendo 
restituirle la Sicilia, aunque Federico su bermano le estorb6 poner en prac-
tica esta promesa.—En 132ii la conquista de la Cerdena recompcns6 at Ara-
gon la perdida de Ia Sicilia.—La muerte de Jaime I1 di6 el trono de Aragon 

a Alfonso IV su hijo, cuyo reinado fue una serie de guerras contra los ge-
noveses con motivo de la conquista de la Cerdena.—Pedro IV, el Cererno-

nioso , que le sucedi6 (1336-1387) , se mantuvo en posesion de esta isla, 
reuniendo 6 la corona de Aragon las de Mallorca, Menorca 6 Ibiza , que go-
bernaba Jaime 1I, principe de una rama segunda de su casa.—Unido 5 los 
venecianos, bati6 a los genoveses en Algheri en 1353, y fue una de las 
principales causas del entronizamiento de la casa de Trastamara en Casti-
Ila.—Juan 1, su hijo (1387), continu6 felizmente la guerra contra G6nova; 
pero muri6 en 1395 de una caida de caballo. 

Su herinano Martin el Viejo redujo los sardos que se habian suble-
vado, y reunib nuevamente la Sicilia at Aragon despues de Ia muerte de su 
hermano Martin el Jduen (1409). —Con Martin el Viejo se estingui6 la 
casa de Barcelona, que habia reinado doscientos setenta y tres anos (1410). 
Cinco pretendientes se presentaron 5 recoger esta rica herencia; pero los 
Estados nombraron nueve 6rbitros que hicieron la election.—Esta junta 
electoral se declar6 a favor de Fernando de Castilla , cuyo fin y acciones 
hemos visto.—Su hijo y sucesor Alfonso V el Magnanimo conquist6 des-
pues de largas guerras con los genoveses el reino de Napoles en 1442, donde 
muri6.—Como no dej6 hijos legitimos, sino un hijo natural llamado Fer-
nando , a quien Ieg6 por su testamento el reino de Napoles, su bermano 
D. Juan , que administraba el Aragon y mandaba en Navarra , hered6 sus 
demas estados, esto es, el Aragon, Sicilia, Mallorca, Menorca, Valencia y 
el principado de Cataluna con todas sus conquistas. D. Juan tenia de su 
primer matrimonio con Blanca de Navarra tres hijos: Leortor, casada con 
el conde Gaston de Foix; Blanca , cuya union con el principe de Asturias 
permaneci6 esteril durance trece anos, y se anu16 en 14'53 por Ia impoten-
cia respectiva de ambos c6nyuges; y D. Carlos, principe de Viana, que las 
C6rtes de Navarra habian reconocido como heredero de la corona, y de que 
sin embargo continu6 apoderado su padre despues de la muerte de Blanca. 

En 1417 el rcy D. Juan contrajo un nuevo enlace con doua Juana, hija 
de D. Fadrique Enriquez, el almirante de Castilla, desde cuya 6poca comen-
z6 a reinar la discordia entre padre 6 hijos. La Navarra estaba dividida entre 
dos familias poderosas, que favorecian, la una las pretensiones de Carlos, 
la otra las del rey Juan: la guerra civil estatl6 en Navarra ; pero la fortuna 
se mostr6 adversa con el principe de Viana, que fue hecho prisionero. El 
rey de Castilla y las C6rtes de Aragon pidieron su libertad, cuya consecu-

ciott le fue poco fitil , pues al fin tuvo que huir 6 Italia al ]ado de su tin 
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Alfonso V de Aragon el Magnanimo. Despues do to muerte de este hered6 el 
rey Juan, como vimos, el reino de Aragon con todas sua dependencias. El 
principe de Viana crey6 entonces to ocasion favorable, y solicit6 de nuevo 
Ia corona de Navarra. El principado de Cataluna se insurreccion6 a favor 
del principe , que murib de una 6ebre violenta causada por el veneno quo 
segun Ia comun opinion le hizo administrar so padre. Su hija doiia Blanca 
qued6 entonces legitima heredera del trono de Navarra ; pero el comun sen-
tir atribuye tambien al veneno de su desnaturalizado padre su muerte re-
pentina y prematura. 

No obstante , to revolution de Cataluna continu6 hasta 1'170. D. Fer-
nando , hijo de dons Juana Enriquez, que habia nacido el viernes 10 do 
marzo de 1452, fue reconocido heredero presuntivo de to corona en las Cdr-
tes de Aragon celebradas en Calatayud. Luego que D. Juan qued6 ciego, su 
hijo, entonces de diez y seis anos de edad, le asisti6 en el gobierno del rei-
no, y on las C6rtes de Zaragoza de 1468 fue nombrado rey de Sicilia.—Fi-
nalmente , el rey Juan de Aragon muri6 el 12 de diciembre de 1474, y su 
hijo D. Fernando, ya a to sazon rey de Castilla como esposo de Isabel I , re-
uni6 definitivamente las coronas de Aragon y Castilla, preparando a to Es-
pana una nueva era de gloria y prosperidad. 

NAVARRA.—Segun hemos visto, to muerte de Alfonso el Batallador se-
pard el Aragon de to Navarra. Entonces las C6rtes de este reino reunidas en 
Pamplona nombraron por rey a Garcia Ramirez , nieto de Sancho Garces, 
que rnuri6 en to caza en Lorca en 1150. Tuvo por sucesor it su hijo D. San-
cho, apellidado el Fuerte , que se ha116 on to batalla de las Navas de To-
losa. Muerto sin sucesion en 1234, las Cbrtes eligieron por rey at conde de 
Champana Thibault, hijo de dona Blanca, hermana de D. Sancho. Thi-
bault, contagiado de la mania de to 6poca , fun uno de Los reyes que murie-
ron en las cruzadas.—Thibault II, su hijo y de Margarita de Foix, hered6 
el trono de Navarra en 1253.—Este principe se enlaz6 con Isabel , hija de 
S. Luis, a quien acompan6 a la tierra santa, y muri6 en Trapani el 25 de 
agosto de 1270.—Su hermano Enrique fue proclamado rey en Pamplona el 
1.° de marzo de 1271 , dejando el trono de Navarra en 1274 a su hija dona 
Juana, que habia habido de su esposa Blanca de Artois, que gobern6 el 
reino como regente por to minoridad de su hija que solo tenia tres anos. La 
guerra civil estall6 en Navarra, y Blanca y su hija se refugiaron on Fran-
cia en to torte de Felipe el Atrevido. La Navarra fue gobernada por Eusta-
quio deBeaumarchais, que con su firmeza restableci6 to tranquilidad.—La 
j6ven reina Juana, educada en Paris , se enlaz6 on 15 de agosto de 1284 
con Felipe el Hermoso, de cuyo himcneo naci6 Luis Hutin , que reuni6 por 
In muerte de su madre en 1305 to corona de Navarra a la de Francia. 

_ Pero esta union no dur6 mucho tiempo, y a su muerte to corona de Na-
varra recay6 en su hija Juana, durante cuya minoridad administraron el 

Tonto Ill. 	 6S 
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reino sus tios.—Esta princess se uni6 luego con Felipe, conde de Evreux, 
y la Navarra fue gobernada en nombre de los dos esposos que se hallaban en 
sus estados de Francis, por Enrique de Solis, que promovi6 una guerra con 
Castilla, aunque no tuvo consecuencias.—La reins de Navarra muri6 en 
1349, dejando por heredero It CSrlus, que mereci6 el sobrenombre de Malo, 
que tuvo por sucesor It su hijo Carlos el Noble. Dona Blanca su hija hered6 
Ia corona de su padre; pero administr6 el reino, segun vimos, su esposo don 
Juan de Aragon, el asesino de sus hijos Carlos y Blanca. Leonor, su her-
mana menor , casada con el conde de Foix, era pues Ia unica representante 
de D. Carlos el Noble.—El rey Juan abandon6 por fin las riendas.del go-
bierno de Navarra en su yerno Gaston de Foix, que muri6 tres meses des-
pues. 1 Corona fatal por cierto era entonces Ia de Navarra! —Finalmente, is 
muerte del rey Juan I1 de Aragon el 9 de enero de 1479 di6 el trono de Ara-
gon A su hijo Fernando el Cat6lico, que como ya vimos, reuni6 Ia Castilla 
at Aragon , y que mas tarde dcbia tambien conquistar Ia Navarra; pero por 
entonces esta corona recay6 definitivamente en Leonor,  , tercera hija de 
Blanca de Navarra. Esta princess, viuda del conde Gaston de Foix, solo 
rein6 veinte y un dias, pues muri6 el 10 de febrero de 1479. Hered6la su 
nieto Francisco Febo , hijo de su hijo prirnoaenito Gaston. 

§. V. lTnidad de Espana bajo Ion ateyes Cat6licos (1479-1516). —
IsAREL I Y FERNANDO V.—La muerte de Enrique 1V en 12 de diciembre de 
1474 coloc6 en el trono de Castilla It Isabel y Fernando, no sin oposicion por 
parte de los partidarios de Juana Ia Beltraneja, entonces en convenios ma-
trimoniales con el rey de Portugal. «Pero Ia nacion estaba cansada de tur-
bulencias. Las familias mas ilustres, como los Mendozas, los Toledos y los 
Velascos , se habian adherido 6 Ia causa de dona Isabel. Las ciudades desea-
ban un poder protector que las libertase de Ia funesta ambition de los mag-
nates, y este poder se hallaba en Ia hermana de Enrique IV, no solo por su 
prudencia y por Ia capacidad y valor de su esposo, sino tambien por Is 
union de las coronas de Castilla y Aragon que no tardaria en verificarse (1)., 
Asi es que los castellanos se sometieron sin vacilar It D. Fernando y doua 
Isabel, 3 pesar de que D. Alfonso V de Portugal apoy6 con las armas las 
pretensiones de dona Juana. La batalla de Toro, en que fueron completa-. 
mente derrotados los portugueses, di6 el ultimo golpe It Ia causa de esta 
princess. Algun tiempo despues D. Fernando firm6 un tratado con D. Al-
fonso, por el cual este renunci6 a is mano de doiia Juana, que tomb el ha-
bito de religiosa en uno de los conventos de Portugal.—El rey Juan de Ara-
gon muri6, como ya dijimos, cinco anos despues (1479), dejando ei reino a 
Fernando; y Ia Espana cristiana despues de ocho anos de sangrientas luchas 
se ha116 por vez primers casi enteramente sometida It no mismo principe. 

(1) Lista, Historia de Espana. 
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Estado de Espana en 1479.—Cuando los reinos de Castilla y Aragon se 
reunieron, Como acabamos de ver, en 1479 bajo el dominio de Fernando V 
e Isabel I, existian aun en Espana tres reinos independientes: el Portugal, 
la Navarra y Granada. —Estendiase el primero por la costa desde el Cabo de 
San Vicente pasta la embocadura del Mino, comprendiendo prOximamente 
la antigua Lusitania. La Navarra ocupaba, desde los Pirineos a las fronteras 
de Castilla, un pais de cerca de setenta y cinco millas de largo y setenta de 
ancho, limitado al E. por el Aragon y at 0. por Vizcaya. El territorio de 
Granada abrazaba unas setenta mules a 10 largo de las costas del Mediter-
rbneo: los morns habian hecho de esta limitada estension un pais delicioso, 
cuyos Campos esmeradamente cultivados parecian continuados jardines. Es-
tos tres estados reunidos no pudieron lucher contra Fernando; pero este an-
tes de pensar en atacarles tenia que borrar las reliquias de medio siglo de 
turbulencias y humillar la prepotencia de los grandes, robusteciendo la 
potestad real , la que unicamente podia dar entonces la competente fuerza 
d Ia ley. Eran grandes obstbculos pare conseguirlo el poder de las drdenes 
militares de Santiago, Calatrava y Alcfintara ; los privilegios de los nobles 
y de muchas ciudades de Castilla, y Snalmente la organizacion democratica 
de Aragon. 

Constitucion aragonesa.— La constitucion aragonesa consistia en los 
antiguos fueros de Sobrarbe, competentemente desarrollados. Estos fueros, 
Como ye vimos at tratar de este pequeiio estado cristiano, imponian at prin-
cipe la necesidad de consultar a sus vasallos para todos los negocios impor-
tantes: de aqui la necesidad de la frecuencia de estas reuniones, que fueron 
llamadas C6rtes (1). Componianse de los cuatro estados, G Como dicen en Ara-
gon, de los cuatro brazos del reino. El primero era el brazo eclesiastico, com-
puesto de los principales prelados aragoneses, $ quienes daba el derecho de 
asistencia la dignidad que ocupaban en la iglesia. Pero en los primeros tiem-
pos los eclesibsticos no eran admitidos en las Cbrtes. El segundo se 1lamaba 
el brazo noble , formado por los ricos homes. El tercer brazo lo constituian 
los caballeros, Ilainados infanzones, que debian al nacimiento el derecho de 
asistencia. Las mugeres que poseian un senorio podian tambien presentarse 
por si 6 por apoderado. Un procurador reemplazaba los menores. El cuarto 
brazo se formaba de los representautes de las comunas (concejos,, que eran 
casi todas las principales poblaciones de Aragon.—Los labradores, artesa-
nos y comerciantes no podian ser elegidos diputados, to que prueba que es-
tas constituciones no eran tan liberales Como algunos pretenden, sirviendo 
solo para debilitar el poder y hacer prepoteute la aristocracia. Asi los pue-
blos se ban dejado arrebatar una libertad 6cticia para ampararse al poder 
real que les servia de egida contra las demasias de los nobles, que no cono- 

(t) V ase flistoria de la edad media, pfiginas 838, 837 y 838. 
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ciao Iimites. -Las Cbrtes de Aragon se Ilamaban generates -cuando se com-
ponian de los diputados de ]as provincial de Cataluna, Valencia y de las 
islas de Mallorca y Menorca ; y particulares cuando se componian unica-
mente de Jos cuatro brazos del reino de Aragon. Estas ultimas se reunieron 
en un principio todos los anos en Zaragoza ; pero desde las C6rtes generates 
celebradas en Alagon en 1307 por Jaime 11 se decret6 que solo se reunirian 
oada dos anus. -Los reyes no podian entrar en el ejercicio de su autoridad 
pasta haber prestado juramento de respetar las leyes y libertades de la na-
cion. El juramento se hacia por to comun entre las manos del justicia. Este 
magistrado, colocado entre el rey y sus vasallos , no tenia mas encargo que 
vigilar los actos del poder 6 impedir todo ataque a las libertades publicas; 
pero por igual razon protegia tambien at poder contra las pretensiones de la 
democracia. El justicia, que tambien se Ilamaba justicia mayor, era elegi-
do por el rey; pero solo podia ser destituido de su encargo por las C6rtes.--
A dar fe y cr6dito 6 las tradiciones, el juramento que el justicia tomaba at 
rey estaba concebido en estos arrogantes y poco comedidos t6rminos: «Nos 
que valemos tanto como vos , y podemos mas que vos, os elegimos rey, con 
tal que nos guardeis nuestros fueros y libertades, y entre vos y nos, un que 
mande mas que vos; Si no, no. » No obstante, Blancas no hate mention de 
esta f6rmula , sin embargo de que nos conserva la del juramento que las 
C6rtes prestaban at heredero presuntivo de la corona, que estaba concebida 
asi: «Los cuatro brazos y estados del reino'de Aragon, ajuntados 6 CO,rte ge-
neral, habido entre si acuerdo , y precediendo madura deliberation, por si y 
por sus sucesores , juran que tienen y tendr5n el rey por su rey y senor na-
tural at que asi juran, y le obedeceran y acataran como a tal mientras vivic-
re, y le guardaran la fidelidad y vasallaje que los fieles y leales subditos y 
vasallos deben y son tenidos a su rey y senor natural.» Otro de los fueros de 
Aragon, liamado el fuero de la Union, establecia una especie de juramento 
conditional, pues decia: «Que siempre que el rey les quebrantase sus fueros, 
pudiesen elegir otro rey ancara que sea pagano.0—Tal era la forma de go-
bierno que D. Fernando jurd mantener en Aragon, pero que no perdon6 
medio para derribar paulatinamente, pues se oponia a sus,proyectos, Si Sc 
quiere , de noble ambition, y sobre todo por su propension at poder ab-
soluto. 

Ordenes vailitares.-Farece que Alfonso el Batallador fue el prinuxero quo 
pens6 en Espana en establecer una militia religiosa. Algunos autores cuen-
tan que poco despues de la torna de Zaragoza (1118) reuni6 una sociedad de 
caballeros que Vivian en comunidad bajo el nombre de caballeros de San 
Salvador. Su divisa era una Cruz roja sobre un habito blanco.-En el ano 
de 1156 dos senores de Salamanca llamados D. Suero y D. Gomez , anima-
dos del entusiasmo religioso y guerrero, concibieron el proyecto de consa-
grarseiompletamente ;i la guerra contra los infieles. AI efecto fortilcaron, 
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con periniso del arzobispo de Salamanca, una ermita consagrada b S. Julian 
en on pais plantado de perales, de que tuvo origen la 6rden militar de San 
Julian del Pereiro, sujeta a la regla de S. Benito. Su divisa era una cape-
ruza y un cinturon rojo.—Pero las 6rdenes militares de mayor intluencia en 
Espana fueron las de Calatrava, Alcantara, Montesa y Santiago.—El aban-
dono de la ciudad de Calatrava por los caballeros templarios (6rden que tuvo 
origen en Terusalen, y que tambien se estendi6 por la peninsula), did origen 
a In fainosa 6rden de Calatrava. Sancho el Deseado invit6 a los caballeros a 
la defensa de esta plaza. 

San Raimundo, abad de Fitero, y Fr. Diego Velazquez, reunieron mas 
de 20,000 hombres, y se ofrecieron al rey pare defender a Calatrava (1157). 
Asi se fund6 Ia 6rden, que tomb su nombre, sometida a la regla de S. Be-
nito. El trage de estos caballeros era on escapulario blanco y un capuchon. 
Su escudo era de oro con cruz roja. Ultimamente su Tunica divisa fue la cruz 
roja que llevaban eu el vestido. La 6rden de Santiago de la Espada es pr6xi-
tnamente de la tnistna fecha, y tuvo origen en la reunion de caballeros 6 
hermandad destinada a hospedar y proteger los peregrinos que visitaban el 
sepulero de Santiago de Compostela. Los cae6nigos de S. Eloy fueron quiza 
los fundadores de esta institucion. A fines del siglo xii, bajo el reinado de 
Fernando II de Leon, algunos caballeros, tal vez miembros de esta herman-
dad, quisieron darle el cardeter de 6rden religiosa. En 1175 el papa Alejan-
dro III autoriz6 esta nueva Orden militar someti6ndola a la regla de S. Agus-
tin, cuyo primer maestre fue D. Pedro Fernandez de Fuente-Encalada. Su 
divisa era escudo dorado con espada roja en forma de cruz.—La ciudad de 
Alcantara, defendida primero por los caballeros de Calatrava, fue confiada 
luego la custodia de los de S. Julian del Pereiro. Una bula del papa con-
virti6 los caballeros del Pereiro en caballeros de Alcantara, cuya cruz verde 
recordaba sin dada su primitivo origen. En 1317, despues de la estincion del 
Grden de los Tern plarios , Jaime el Justo did cuanto poseia en el reino de 
Valencia a una nueva Orden que instituy6 en la ciudad de Montesa.—Todas 
estas 6rdenes tenian un gefe que tomaba el nombre de maestre.—La segun-
da dignided de las 6rdenes era el comendador mayor. El tercer dignatario 
era el clavero, que corria con la administracion de todas las rentas. Venia 
en seguida el prior de la principal casa de la Orden , y finalmente los co-
mendadores. En la Orden de Santiago trece hermanos formaban un consejo, 
que entre otras atribuciones tenian la de nombrar al maestre. Estas orde-
nes no son las t nicas creadas en Espana, pero si las unicas que han gozado 
de un verdadero intujo sobre los destinos de ]a nacion. Asi solo mencioua-
reinos por su originalidad la creada por D. Juan I en 1379 llamada de La 
Paloma, cuya divisa era una cadena de oro, de que pendia una paloma do 
plata con un circulo dorado. El voto de estos caballeros era guardar fideli-
dad a sun esposas. 
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La lucha con los moros , preocupando todos los i nimos , habia dado ori-
gena todas estas congregaciones, que poco peligrosas en un principio, lle-
garon por fin a adquirir tal influencia, que su autoridad igual6 casi it la au-
toridad real, que muchas veces le era inferior. En efecto, es f icil compren-
der cuan peligrosos serian para la unidad nacional estos ej6rcitos ricos y 
permanentes, libres en sus rnovimientos, y dependientes de un gefe espi-
ritual que no era el gefe del Estado. Asi Fernando el Cat6lico dedie6 todos 
sus conatos a desarmar estas 6rdenes : luego veremos c6mo to ha conse-

guido. 
Fernando estiende su poder en to interior. —Fernando, como buen po-

litico, no atac6 de frente todos estos obst5culos. Dedic6se , pues , ante todo 
$ humillar 6 los nobles , trabajando sordamente en debilitarlos. «Convoca-
das las C6rtes en Toledo , se anularon Ia mayor parte de las gracias hechas 
por Enrique 1V con mas prodigalidad que discernimiento , con to cual se 
aumentaron las rentas de la corona en treinta millones de maravedises. Re-
corriendo despues Fernando 6 Isabel unas provincias , enviando comisiona-
dos 6 otras, castigando y perdonando oportunamente, a fuerza de fatigas y 
desvelos pudieron restablecer la justicia, introduciendo en la administra-
cion el 6rden por que clamalia (1)». Acabamos de ver cuanto rivalizaban cort 
el poder real las 6rdenes de Santiago, Calatrava y Alcantara. Siendo muy 
peligroso derribarlas de un solo golpe de estado, Fernando tuvo la feliz 
idea de hacerse su gefe. En efecto, persuadi6 desde luego A los caballeros 
de la de Santiago que le eligieran rnaestre de la 6rden, medida que logr6 
paulatinamente it estendiendo a ]as de Calatrava y AlcSntara, que coloca-
ron tambien 5 su cabeza 5 Fernando 6 Isabel. Inoceneio III y Alejandro 1V 
sancionaron esta eleccion, y sus sucesores declararon anejas a la corona los 
maestrazgos de estas 6rdenes, con to cunt gauaron los reyes de Espana, no 
solo en poder , sino en riquezas, por las mucbas que poseian estas comuni-
dades religioso-militares. 

Dos instituciones emple6 ademas Fernando como medio para robuste-
cer el poder real: la hermandad y la inquisicion. 

La hermandad.—Esta asociacion, formada hfcia mediados del sigloxiii 
en Aragon, fue imitada pronto en Castilla. Las guerras habian infestado 
toda la Espana de bandidos que cornetian impunemente toda clase de cri-
menes, ]a violacion, el rapto, el sacrilegio, el robo, el incendio y el asesi-
nato. Contra estos hombres , que no temian ni la justie.ia de Dios ni la del 
rey, era forzoso buscar medios de defensa. Muchos senores eran c6mplices 6 
autores de parte de estas abominaciones. Fernando a Isabel encargaron a ]as 
ciudades y pueblos su propia defensa y la represion de estos delitos, for-
mando una gran asociacion que recibi6 el nombre de hermandad , cuya mi- 

(1) Escosura, Historia de Espana. 
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lion era especialmente velar por la seguridad de los caminos y reprimir to-
dos los crimenes cometidos en despoblado. Los Reyes Cat6licos propusieron 
esta institution en las C6rtes celebradas en Madrigal en 1476. En el mismo 
ano hubo una reunion de diputados de las principales ciudades pare organi-
zar la hermandad, cuyo mando se did 6 D. Alfonso , duque de Villahermo-
sa, hermano natural del rey. Este gefe, siguiendo las miras de su hermano, 
derrib6 varios castillos bajo el pretesto de que servian de guarida a los de-
lincuentes. Los senores, A quienes esta institution no permitia oprimir ii 
sus vasallos , hicieron una viva oposicion ; pero al fin el arzobispo de Toledo 
y demas fatciosos tuvieron que sucumbir 6 los deseos del rey, tan confor-
mes con el bien p6blico. Asi logr6 Fernando, no solo algunas ventajas 
para Ia politica general del reino, sino tambien estinguir ]a jurisdiction ter-
ritorial de In nobleza.—Cada ciudad , villa 6 aldea que llegase A treinta ve-
cinos nombraba dos alcaldes tie In hermandad, el uno elegido entre los no-
bles y el otro entre los plebeyos. Los agentes subalternos de la hermandad 
se llamaban cuadrilleros. 

La inquisition.—AI oir la voz inquisicion los ojos se vuelven natural-
mente 5 nuestra desgraciada patria, 5 in cual esta como enlazado el recuerdo 
de este terrible tribunal. No obstante, no fue en Espana , sino en Francia, 
donde tuvo origen.—Despues de Ia cruzada contra los albigenses, el legado 
del papa confiri6 6 Domingo de Guzman el poder de reconciliar los hereges 
con la iglesia. Para cumplir su mision necesilaba inquirir la fe de los que 
reconciliaba , estirpar sus errores , 6 imponerles penitencias. Asi canto Do-
mingo fue el primer gefe de la inquisition. Para cumplir este penoco encar-
go concibi6 el proyecto de for mar una 6rden de predicadores , ocupados es-
clusivamente eu combatir la hereala. Esla institution, aprobada por el papa, 
fue Ilamada la 6rden de los dominicos, del nombre de su fundador. Tal fue 
Ia primera organization de la inquisicion.—Los dominicos, encargados de 
aplicar las leyes de intolerancia decretadas por los papas y por los concilios, 
y de inquirir los que incurrian en estas penas, necesitaban una policia, cu-
yos espias, penetrando en el seno de las familias, pudiesen adquirir un con-
nocimiento exacto de sus costumbaes y opiniones. Santo Domingo tuvo tam-
bien la triste gloria de organizar esta policia religiosa. En 1219 fund6 una 
6rden de mugeres, que debian vivir santamente, y otra que debian vivir en 
el mundo. Llam6le lercera 6rden de penitencia, y tambien fue conocida con 
el numbre de Milicia de Cristo. Finalmente, los inquisidores necesitaban 
on ej6rcito permanente que velase por la seguridad de sus personas , y que 
ejecutase sus sentencias. Conrado, legado del papa. cre6 al efecto una 6rden 
de caballeria que fue apellidada Militia do Cristo. Y estas dos militias, que 
se empleaban ambas en el Santo Oficio, y que erau como si dij6ramos de 
una misma familia, fueron Ilamadas familiares do la inquisicion. Esta ins-
titucion era , pues, a principios del siglo xiii un tribunal compuesto de her- 
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manos predicadores, encargados de perseguir y condenar a los hereges y en-
tregarlos at brazo secular para la ejecucion de su sentencia; auxiliada por 
una policia de mugeres beatas y de hombres fanatizados, y defendida por 
una fuerza armada siempre permanente. Tat es el tribunal que Fernando e 
Isabel establecieron en sus reinos de Leon y Castilla, y consolidaron en toda 
Espana. Ya en so tiempo babia penetrado en Cataluna y Aragon ; pero los 
fueros aragoneses, que garantian la libertad individual, eran un obstf cule, 
para el desarrollo inquisitorial.-En 1181 se estableci6 el primer tribunal 
de la fe en Sevilla. 

Es comun opinion que Ia reina dona Isabel se opuso a srr instalacion , y 
solo cedi6 a ]as suplicas de su esposo y 6 los sentimientos de una piedad 
poco ilustrada; pero ]as miras de D. Fernando no fueron tan justas. Sus, 
rentas estaban agotadas por Ia guerra, y la inquisicion le prometia el tercio 
de las confiscaciones, que todo presagiaba no serian pocas. Ademas este tri-
bunal , cuya mane, invisible heria en las tinieblas , que juzgaba y castigaba 
sin publicidad, podia servir 5 Fernando para deshacerse de todos sos enemi-
gos y abatir la nobleza aragonesa y castellana, siempFe pronta a sublevarse, 
y cuyo poder amenazaba de continuo at soberano. «No puede dudarse que 
Fernando, naturalmente severo y amigo del poder absoluto , mir6 la inqui-
sicion como un medio de estender la autoridad real, pues to era de terror, 
mucho mas habiendo conseguido de la corte de Roma el derecho de norn-
brar los inquisidores; pero su esposa Isabel , cuyo corazon era mas recta y 
su alma mas elevada y previsora , no gust6 nunca de esta institution , y si! 
cedi6 fue por las instancias y auronestaciones de su marido y del eardenal 
de Mendoza. Pero ni ella, ni Fernando, ni ninguno de sus consejeros pudie-
ron prever los resultados del establecimiento de la inquisicion, porque no , 

 les era posible conocer en 1480 el terrible ataque que la iglesia recibirin 
poco despues por los autores de Ia reforma protestante; ni que ]a inquisi-
cion , libertando a la Espana de las guerras de religion , derramaria sobre 
ella on azote, acaso el mas cruel de todos, que es la destruction del pensa-
miento y ] a continuation de la intolerancia civil, cuando ya habia fenecido 
esta calamidad en otros paises de Europa (1).» 

El primer inquisidor general fue el dominico Tomas Torquemada , con-
fesor de Ia reina , hombre ignorante y fanatico , que comenz6 la larga serie 
de sacriucios humanos y renov6 on Espana las sangrientas escenas del fana-
tismo druldico. «En 6 de enero de 1481 seis condenados fueron entregados a 
]as llamas; el 26 de marzo diez y siete tuvieron la misma suerte; el 4 de 
noviembre doscientos noventa y ocho victimas habian ya sufrido la pena 
del fuego en Sevilla solarnente. Se calcula to menos en dos mil el numero 
de desgraciados que en este aiio fueron quemados en Andalucia. Un gran 

(4) Lista, Flisforia de Espana. 
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n6mero de. contuinaces fueron queniados en efigie. Finalmente, mil se(e-
cientos sufrieron otras diversas penas. Muchas personas notables por su 
posicion y fortuna se hallan en el niitnero de las que perecieron. Sus bienes 
3e dividieron entre el fisco y la inquisicion (f).n 

Este tribunal de sangre einfundi6 en los pechos de los espanoles un fa-

natisrno sosegada y sereno , que miraba 6 sangre fria y sin piedad los su-
plicios de sus semejantes, al mismo tiempo que el terror de una antoridad 
an temida como invisible impedia que se desenvolviese el pensamiento hu - 

mano y se lanzase a las ciencias y a las artes, de las cuales depende el bich-
estar material de ]a sociedad. El tribunal de la fe convirti6 Ia Espana en 
un vasto convento, donde en ninguna materia, no ya religiosa,'sino filos6fi-
ca, politica 6 literaria , era licito 6 por lo menos seguro , traspasar los t6r-
minos prescritos. Esta quietud de la inteligencia hizo que Ia nacion se atra-
sase por lo menos no siglo a las demos pueblos europeos (2).0 

Conquista del reino de Granada.-Cuando los reyes Fernando 6 Isabel 
hubieron aplacado los tumultos que por tan largo tiempo desolaron la Cas-
tilla; cuamdo con In creacion de la hermandad hubieron provisto a la repre-
sioan de los delitos; cuando en fin el desarrollo dado a ]a inquisicion acre-
cent6 sus riquezas , se prepararon a In lucha que debia terminarse con la 
destruccion del reino de Granada. Las circunstancias eran las mas favo-
rables. El ultimo resto de Ia dominacion arabe en ]a Peninsula Ilevaba en-
tonces en su seno el g6rinen de la disolucion. Las disensiones intestinas 
debian acelerar su ruina.-Los miembros de In familia real estaban dividi-
dos entre si. Muley-Abul-Hasan , de caracter cruel y soberbio , se habia 
becho odioso a sus vasallos, y el interior de su palacio estaba lleno de in-
trigas. Habia tenido de Ia sultana Ahija , su primers esposa, un hijo llama-
do Abu-Abd-Allah , que nuestros autores Haman generalmente Boabdil ; y 
de su segunda esposa Zorayda tenia dos hijos, Cidi-Yahia y Cidi-Almayar, 
a quienes queria asegurar el trono en perjuicio de su hijo mayor. Cada una 
de ]as dos sultanas aborrecia su rival y procuraba su perdida. Estas intrigas 
no permanecieron por mucho tiempo encerradas en el recinto de Ia Alham-
bra, sino que dividieron Is ciudad de Granada en dos facciones. Muley, que 
ya habia cometido in imprudencia de negar a los Reyes Cat6licos el pago 
del tributo, acompanando la negativa con una respuesta arrogante, cometi6 
otra mayor atacando en tales circunstancias a los poderosos monarcas espa-
iioles. En efecto, atac6 y se apoder6 de Zahara: parte de su guarnicion fue 
pasada a cuchillo , parte fue conducida cautiva a Granada. Un anciano pro-
nostic6 entonces su ruina con estas palabras : «Las ruinas de Zahara cae-
ran sobre nuestras cabezas. iPlegue a Ala me engane; pero me parece que 
el fin de nuestra dominacion en Espaiia es Ilegado!n 

(t) Guerault y Lavallee. Hisloria de Espana. 
(2) Lista, Historia de Espana. 
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Efectivainente, la toma de Zahara no quedb por mucho tiemno sin re-
presalias: el marques de Cadiz se apoderb el 17 de febrero de 1482 de AI--
hama. Todos los esfuerzos de Muley no fueron suficientes para recobrarla. 
La discordia vino a favorecer a los cristianos. Muley arrest6 a Abu-Abd-
Allah y a su madre; pero esta pudo dar libertad at hijo, que despues de una 
terrible lucha consigui6 espulsar it su padre de Granada, que vino a encer-
rarse en Malaga. Los cristianos talaron y devastaron la fertil vega de esta 
ciudad. El gobernador de Malaga, llamado tambien Abu-Abd-Allah, obtu-
vo una brillante victoria contra los cristianos. Los moros , ya divididos en-
Ire Mulcy , que llamaban el Viejo , y su hijo , que llamaban el Zaquir , ci 
Cliiquito, se fraccionaron aun en otro partido del gobernador de Malaga, 
a quien llamarou el Zagal. Abu-Abd-Allah, para realzar su gloria con al-
guna accion brillante, vino a sitiar a Lucena; pero Gonzalo de C6rdoba y el 
conde de Cabra le batieron 6 hicieron prisionero. Fernando mand6 darle li-
bertad. Con la llegada de Abu-Abd-Allah a Granada se renovaron las dis-
cordias civiles. Muley, irritado contra su hijo, abdic6 el trono en Abu-Abd-
Allah el Zagal. No obstante, Abu-Abd-Allah Zaquir no acept6 este arreglo, 
y la lucha continu6. Entonces ambos pretendientes convinieron en dividirse 
la autoridad. 

El-Zagal mandi, en la Alhambra., y su sobrino El-Zaquir en el Albay-
cin. En el interin los cristianos, favorecidos por las discordias de sus adver-
sarios, estendieron por todo el reino de Granada el saqueo y la desolation. 
Varias plazas cayeron en su poder; pero at fin se retiraron. Entonces la 
guerra civil ensangrent6 de nuevo las plazas pdblicas de Granada. Fernando 
se apoder6 primero de los estados de El-Zagal , y luego intim6 a El-Zaquir 
le entregase a Granada, segun babian convenido. Pero Granada, refugio 
de todos los fanaticos del reino que las conquistas de Fernando babian re-
legado en esta ciudad, no estaba dispuesta a sucumbir. Abu-Abd-Allah, 
obligado por una multitud de furiosos, ofreci6 defender la ciudad hasta el 
ultimo trance. Finalmente, a principios de la primavera, el 11 de abril de 
1491 , Fernando sali6 de Sevilla a la cabeza de una parte de su ejercito. 
Las diferentes divisiones que debian cotnponerle se le unieron en cl camino, 
y coloc6 su campo el 23 de abril cerca de las fueutes llamadas los Ojos del 
Guetar, situadas a legua y media de Granada. El ejercito de Fernando se 
componia de 10,000 caballos y 40,000 infantes. Los primeros obstaculos de 
la empresa no hicieron at rey variar de resolution; y para que nadie to du-
dase hizo venir al ej6rcito a Isabel y sus hijos. La presencia de la reina de 
Castilla reanim6 el valor de los soldados. El 10 de junio una de las cama-
ristas de esta princesa prendi6 por descuido fuego a la tienda, cuyoincendio, 
comunicandose a las demas , cubri6 de llamas en pocos momentos casi todo 
el campo cristiano. La alarma fue general. La reina , para que no pudiese 
repetirse un conflicto igual, mand6 construir casas de piedra, y la ciudad 
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►1e Santa Fe aparece at frente de Granada. Cuando los moros vieron tan 
cerca de si esta ciudad enemiga edificada como por encanto, conocieron que 
su ruina era inevitable : el desaliento cundi6 por sus filas , que los horrores 
del hambre que comenzaba a dejarse sentir aument6 en gran manera. Fi-
nalmente, Abu-Abd-Allah se determin6 Ai capitular. Discuti6ronse las con-
diciones por espacio de algunos dias , y el 25 de diciembre de 1491 se firm6 

e i tratado. No obstante, los fanaticos, que esperaban los socorros de Maho-
ma, se resistieron a la entrega, que con este motivo se difiri6 hasta cl (1 de 
enero de 1492. 

Abu-Abd-Allah, temiendo mas s sus rebeldes vasallos que 6 los cristia-
nos, envi6 un aviso secreto a los Reyes Cat6licos para que se acercasen. En 
efecto , el 2 de enero de 1492 los reyes Fernando 6 Isabel salieron de Santa 
Fe seguidos de una parte de su ejercito, y se dirigieron h5cia Granada. El 
rey Abu-Abd-Allah sali6 b su encuentro b la cabeza de 50 caballeros. Al Ile-
gar at lado de Fernando quiso apearse; pero el rey no to consinti6. Enton-
ces le dijo El-Zaquir : «Estamos en vuestro poder: yo os ent^rego el reino. 
Ala to quiere : tengo empero confianza de que usareis de vuestra victoria 
con clemrncia y generosidad.n En seguida le present6 las haves de la ciu-
dad.—Entonces el conde Tendilla entr6 en ella con las tropas destinadas ti 
tomar posesion. Las calles estaban desiertas; un mustio silencio reinaba en 
esta populosa ciudad. Muy luego ondearon en las torres de la Alhambra los 
pendones de Castilla.—Mientras entraban asi en Granada, el caudillo de 
este ultimo resto del poder arabe besaba la mano de la Reina Cat6lica , y 
partia con su familia para su destierro de las Alpujarras. Es fama que at 
Ilegar 5 Ia cumbre de una colina poco distante de Padul , y desde donde se 
divisaba aun la hermosa Granada, exhal6 un suspiro y no pudo contener las 
l5grimas.--Llora ahora como una muger, le dijo entonces su madre, ya 
que no has sabido defenderla como hombre.a El triste recuerdo del ultimo 
adios que este desgraciado prineipe dirigi6 a su reino y it su patria ha dado 
A este paraje el nornbre que aun boy conserva ; llimanle El suspiro del 
I7oro.—No obstante, Abu-Abd-Allah , no pudiendo vivir como vasallo alli 
donde habia sido soberano , pas6 a Africa y muri6 defendiendo el trono de 
un principe estrangero. —Isabel y Fernando no entraron en su conquista 
hasta el 6 de enero de 1492.—El incienso y la mirra ardi6 en la Alhambra 
en action de gracias at Dios de los cristianos. La dominacion musulmana 
establecida en ]a Peninsula por espacio de ocho siglos dej6 de existir. 

Principio de la lucha contra Francia.—La omnipotencia que Fernando 
habia adquirido en sus reinos con sus conquistas sobre los infieles , los no-
bles y las libertades publicas, le puso en estado de obrar energicamente 
contra sus vecinos. Asi , cuando Carlos Vill se prepar6 a invadir la Italia, 
el Rey Cat6lico hizo tambien grandes aprestos, negoci6 con Enrique VII y 
Maximiliano , 6 hizo restituir 6 la Espana el Rosellou y la Cerdeiia , de quo 
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se habia apoderado Luis XI. Los rapidos triunfos del rey de. Francia alar-
inaron b Fernando, que entrb en Ia liga formada por Maximiliano, Luis-
Sforza, Venecia y Alejandro VI contra aquel monarca. Luego que este aban-
don6 Ia Italia, Gonzalo de C6rdoba y los espanoles auxiliaron a Fernando 11 
a reeobrar el trono de Napoles, que por su muerte pash a su do Teodorico, 
que acab6 de espulsar a los franceses. Al propio tiempo el rey de Castilla 
intent6 penetrar en Francia por el Rosellon; pero esta tentativa no tuvo el 
6xito que esperaba , y una tregue puso fin a Ins hostilidades. 

Conquista del reino de Nhpoles.—Luego que Luis XII termin6 Ia eon-
quista del Milanesado , concluy6 con Fernando el Cat6lico un tratado, cuyo 
objeto era la division del reino de NSpoles (1501). Efectivamente , Gonzalo 
de C6rdoba se puso desde luego en posesion -de la Calabria y Ia Pulla en 
nombre del monarca espaliol. Solo Tarento resrsti6 ; pero at fin abri6 sus 
puertas al h6roe de Castilla, bajo Ia condicion de que respetaria la vide y 
libertad del primoganito del rey de NSpoles, que se habia refugiado en ella. 
No obstante, este principe file remitido a Espana, de donde no volvi6 a 
lir. Con 61 se estingui6 Ia rama aragonesa de los reyes de Napoles. Federico, 
despues de Ia prision de su hijo, se rindi6 at rey de Francia. Asi esta poten-
cia y la Espana quedaron due6as del reino de NApoles. No obstante, In guer-
ra estall6 bien pronto entre los conquistadores. En Ia primera campaiia los 
espaiioles fueron rechazados por el duque de Nemours. Entonces el archi-
duque Felipe el Hermoso, que se habia casado con Juana , hija de Fernan-
do 6 Isabel, tuvo una entrevista con Luis XII en Lyon, irmando el 5 de 
abril de 1503 una suspension de armas, que fue notificada a los generales 
franceses y espanoles que mandaban en el reino de NSpoles. Pero Gonzalo 
de C6rdoba, fingiendo dudar de los poderes del archiduque, continu6 Ia 
guerra. El duque de Nemours fue derrotado y muerto en la batalla de Ce-
riiioles: Napoles, Capue y Aversa se rindieron at vencedor, y los franceses 
fueron eompletamente espulsados del reino de N3poles. Entonces Luis XII 
mand6 retirar a sus embajadores en la torte. de Espaoa,.y declar6 In guerra 
a los Reyes Cat6licos. Tres ej6rcitos franceses atacaron simultaneamente a 
los espanoles en Napoles, Rosellon y Fuenterrabia. Los espanoles fueron en 
todas partes victoriosos. 

Muerte de Isabel.—En medio de estos triunfos Fernando supo Ia muerte 
de su esposa Isabel (1404). Esta princesa fue sumamente desgraciada con su 
familia : el infante D. Juan , su hijo unico, habia muerto en la for de su 
edad; su hija mayor, reina de Portugal, habia tenido igual suerte. Quedaba 
solo a los Reyes Cat6licos su hija Juana, unida con el archiduque de Aus-
tria Felipe el Hermoso. Pero Ia ausencia de este esposo amado habia afec-
tado el cerebro de Ia j6ven Juana, que fue apellidada por esta razon Ia Loca. 

Isabel en su ultima voluntad nombraba por regente de Castilla a su esposo 
Fernando, en perjuicio de Felipe, cuyo caracter reservado no era de sit 
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a,grado.-El tiempo de la regencia debia durar hasta que Carlos, hijo de Fe-
lipe y de Juana, cumpliese veinte aiios. Las C6rtes reconocieron los derecho: 
de Fernando it Ia regencia; pero se form6 una liga para escluirle de la admi-
nistracion de Castilla. Felipe aspir6 abiertamente a la regencia , y se ali6 
con Luis Till; pero Fernando rompi6 esta alianza casandose con Germana 
de Foil, sobrina del rey. Trat6 luego con Felipe , y convinieron en dividirse 
las yentas y las prerogativas de la corona. Pero-en el momento que desem-
barc6 en la Coruna, los castellonos se alzuron uni;nimemente en su favor, y 
el rey de Aragon se vi.6 forzado a renunciar A la regencia de Castilla.-Fe-
lipe, dueno de Castilla , descontentb A los inismos que to habian ensalzado 
por la preferencia que daba a los flamencos sobre los castellanos : todos los 
empleos publicos estaban en poder de los estrangeros. Felipe, para obrar-con 
mayor libertad, pidi6 a las C6rtes que declarasen la incapacidad de su es-
posa Juana. No obstante, las C6rtes, sin acceder 8 su solicitud , declararon 
a Juana y 6 Felipe conjuntamente reina y rey de Castilla , y 8 Curios, su 
bijo, principe de Asturias. La muerte de Felipe, tres anos despues de su 
Ilegada a Espana (1506), vino A complicar de nuevo la situacio.n de los asun-
tos de Castilla. Los dos hijos de Felipe, Carlos y Fernando, que ambos fue-
ron emperadores , eran dos ninos. Su madre Juana , afectada de nuevo por 
la p6rdida de un esposo idolatrado, acab6 de perder su razon , .y qued6 inca-
paz de gobernar sus estados. 

Fernando obliene la regencia de Castilla.-Por esta epoea eI rev de 
Aragon te-nia proyectado su viaje a_Napoles para descubrir las intrigas que 
sospechaba en Gonzalo de C6rdoba. -EI estado de Castilla no le hizo variar 
de resolution. Felizmente Jimenez de Cisneros, arzobispo de Toledo, obr6 
por 61. Este prelado, que-de simple monge pasarata confesor de la reina, y 
finalmente a arzobispo , declar6 que Fernando era el mas 8 prop6sito para 
gobernar a Castilla; y en efecto, fue reconocido regente del reino pun las 
C6rtes. Para obviar inconvenientes ofreci6 ii Maximiliano 50,000 ducados si 
queria renunciar 6 sus psetensiones. Maximiliano vino en ello, y Fernando 
gobern6 de nuevo los rcinos de Aragon y Castilla. 

Nueva lucha contra la Francia.-Despues de este suceso (1508) Fernan-
do entr6 en la liga de Cambray (1) y se apoder6 de las ciudades que Venecia 
poseia en la Calabria.; pero ►nuy luego se separ6 de Ia liga, y coucluy6 Ia 
.paz con aquella republica. En 1511 for-m6 parte de la santa liga contra el 
rey de Francia, A cuya cabeza se hallaba el papa. Los aprestos belicos que 
Fernando decia dirigidos contra los infieles hicieron temblar los reyes de 
Fez y de Tremecen, que dieron libertad h los esclavos cristianos , y se so-
metieron a un tributo. Luis %II dijo entonces: «Yo soy el mono y el sar-
raceno contra el cual se arman en Espana.» El rev de Francia di6 el man- 

(1) Véase p$Jina 874 de la Hisloria moderna. 
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do de las tropas de Italia 8 Gaston de Foix, duque de Nemours. Los espa-
iioles estaban mandados por Raimundo de C6rdoba, virey de Napoles, su-
cesor de Gonzalo. Los confederados fueron vencidos, esceptuando los espa-
holes. El duque de Nemours quiso cargarlos; pero pereci6 en la accion. 
Desde entonces los franceses solo esperimentaron reveses, y fueron espulsa-
dos de la Italia. 

Conquista de Navarra.—La prematura muerte de Francisco Febo habia 
dado la corona de Navarra a su hermana doiia Catalina, que se enlaz6 con 
Juan de Albret.—Era este aliado de Luis II, y Fernando aprovechando la de-
eadencia de la Francia hizo conquistar ,la Navarra por el duque de Alba. La 
toina de Pamplona fue seguida de la surnision de toda la Navarra peninsu-
lar (15t2).—Luis XII concluy6 la paz con Fernando, que reuni6 definitiva.. 
mente la Navarra de la parte de aca de los Pirineos It los dominios espaiio-
uoles (1515). 

Muerte de Fernando. —Fernando hacia grandes aprestos para Ia guerre 
de Italia contra Francisco I, cuando muri6 en enero de 1516, de edad de se-
senta y cuatro anos.—AI morir declar6 tinico heredero de todos sus estados 
It su nieto el archiduque Carlos de Austria , encargando de Ia regencia de 
Castilla durante su ausencia at arzobispo Jimenez de Cisneros, y de la de 
Aragon 6 su hijo natural el arzobispo de Zaragoza.—«Los historiadores es-
trangeros han vituperado generalmente en Fernando una ambition insacia-
ble y una politica astuta y p6rfida. Cierto es que no tenia ni probidad ni fe, 
y que hacia poco caso de un perjurio con tal que de 6l sacase provecho. Pero 
no debi6 todos sus triunfos a la perfidia: obtuvolos tambien con su pruden-
cia. Sus mIximas familiares eran que era necesario ser dueno de si mismo 
para poder serlo de los demas; que ]a precipitation engendra siempre abor- 
tos; que es necesario pensar despacio y ejecutar aprisa. Poco avaro de un 
vano brillo, sabia por esperiencia la ventaja que hay de hater la guerra con 
polvora sorda , segun la espresion de sus panegiristas; y abandonaba fa-
cilmente It sus aliados ]a gloria de una empresa con tal que los condujese 
ri cederle el fruto. Su carIcter no tuvo nada de brillante ; pero su gobierno 
fue sabio y hIabil. Por eso los espanoles se han dedicado mas 5 celebrar sus 
buenas cualidades que a notar los defectos de un principe que di6 A la Es-
paiia una existencia nueva y un vigor inaudito hasta 61. aTodo se to debe-
mos,» decia Felipe II It su hijo (1). Y en efecto, la Espana sali6 del caos de 
Ia anarquia, y adquiri6 una singular unidad, los moros fueron espulsados, 
nuestros domirios se estendieron , y un nuevo mundo fue conquistado (2). 

S. V. La I spaua musulmana. -1. Hemos visto la rapidez de las con-
quistas de los 5rabes en la Peninsula; en otro lugar nos hemos ocupado de 

(1) Ragon, Compendio de Historia general de los tiempos modernos. 
(2) Vease historic moderna , p9ginas 850 y siguientes pasta Ia 857 inclusive. 
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la gloria del califato de C6rdoba, de la prosperidad de Abderraman el Gran-
de y Almanzor (1); hemos asistido a la humilde curia de los estados cristia-
rnos, y los hemos seguido desde esta epoca en sus progresos hasta Ia com-
pleta sumision de los moros, reasumiendo asi, no solo Ia historia de la 
Espana musulmana hasta la invasion de los almoravides, lino hasta su com-
pleta sumision.-Restanos esplicar c6mo despues de los triunfos de Fer-
nando III, que habia hecho tributarios a los dos i,limos reinos musulma-
nes de la Peninsula , pudieron sin embargo subsistir en ella los moros per 
espacio de dos siglos y medio (1232-14193).- «Una de las causal que prolon-
garon, contra lo que era de esperar, esta lucha memorable, fue sin duda 
Ia inmensa ventaja que hallaron los moros en su retirada. Su poblacion , en 
otro tiempo esparcida por toda la superficie de Espaiia, se hall6 entonces, 
Si puedo espresarme asi, condensada en un solo punto, y ocupando el menor 
espacio posible. Habian estado confundidos en las provincias del norte y 
del centro con los cristianos mozarabes, que vasallos y tributarios, aunque 
tratados quiza sin demasiada injusticia, no eran memos los enemigos natu-
rales a irreconciliables.de los moros. Cuando Toledo y Zaragoza cayeron en 
poder de un principe cristiano, se hallaban atestadas de estos cristianos de-
generados, que por consecuencia de un largo comercio con sus senores in-
trodujeron el dialecto de Ia Arabia en la lengua de Castilla. Pero en el si-
glo Xtr los moros, exasperados por sus reveses, comenzaron a oprimir a sus 
subditos cristianos , cuyo odio secreto sospechaban , y los forzaron a huir 6 
a abjurar su religion : por manera que en la apoca de la invasion de Fer-
nando el cristianismo habia desaparecido casi del todo de ]as provincias me-
ridionales. Los conquistadores tomaron medidas igualmente rigurosas. Ha-
blase permitido a los moros que continuasen habitando en Zaragoza como 
poco antes la habitaban los cristianos, bajo la eondie;ion de vasallos y no de 
esclavos ; pero a la toma de Sevilla fueron todos espulsados , invitando a 
todos los cristianos de los demas pantos de Espana a que viniesen a fijarse 
en ella. Las ciudades fuertes de Andalucia, como Gibraltar, Algeciras, Tarifa 
ofreciendo a los principes cristianos una resistencia que no babian encon-
trado en Castilla, exigian luchas penosas: eran algunas veces recobradas por 
el enemigo, y estaban siempre espuestas a sus ataques. Pero to que consti-
tuia la gran fuerza de los mahometanos de Espana era la alianza y los so-
corros de sus hermanos de ultramar. Acostumbrados a asociar la idea de pi-
ratas at nombre de moros de Africa, nuestra imaginacion no puede facil-
mente representarse estas dinastias poderosas, estos gefes belicosos y estos 
nurnerosos ej6rcitos que durante siete u ocho siglos ilustraron los anales de 
esta nacion. Los verdaderos creyentes de Espana no invocaron jamas en vane 

(1) Véase I/isloria de la edad media, paginas 784, 785 y 786. 
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su asistencia , aunque reclamandola temian los efectos de su ambition (1).,$ 

Asi los almoravides fundaron a 111arruccos y conquistaron a fines del si-
glo xi toda la Espana musulmana. Los almohades destruyeron el imperio 
de los almoravides, a quienes espulsaron de la Espana arahe 6 mediados del 
sialo xti. La batalla de Tolosa (1212) arruin6 el poder de los almobades en 
Espana.—Los merenidas reemplazaron a estos en el imperio de Marruecos, 
y en los tres siglos que dur6 su raza estuvieron en continua relation con los 
principes arabes de Espana , cuya existencia prolongaron enviandoles fre-
cuentes socorros. 

SECCION V.-DESDE CA.RLOS V HASTA EL ADVE- 
NIMIENTO DE LA DINASTIA DE LOS BORBONES. 

(1516-1700). 

. 1. Carlos I de Espana y V emperador de Alemania.-1. ,Que es to 
mas notable de su reinado? 

. II. Felipe al.—LQue es lo mas digno de memoria en su reinado? 
§. 111. Felipe Ill y el duque de Lerma.-1. 6Qu8 hizo de notable este prin-

cipe y su favorito? 
§. IV. Felipe IV y el duque de Oiivares.—I. LQue es lo mas memorable de 

este reinado? 
6. V. Carlos 11 el laeehizado.-1. i,Cu3les son los principales sucesos de este 

reinado? 
g. VI. Politico interior de los reyes de Espana.-4. i,Cu5l fue esta y que 

consecuencias tuvo? 
§. VII. Cundro del poderio de Espana bajo Felipe 11 y de su deca-

denela bajo Carlos il.—I. Dar a conocer el estado de la nacion en ambas epoeas. 

§. I. Carlos I de Espana y V emperador de Alemania (1516- 
1556) (1). —1. «Facil fue pronosticar desde el principio del reinado de losRe-
yes Cat6licos el riesgo que iban It correr las leyes fundamentales de Castilla; 
pero at notar el desacuerdo y demasia con que empez6 a gobernar su nieto 
D. Carlos I, no pudo quedar duda de que la libertad tocaba a su postrer t6r-
mino Si no acudian los pueblos a su socorro. Un monarca falto de anos y es-
caso de esperiencia, nacido y criado en pais estrangero, ignorante de las le-
yes, de las costumbres y aun de la lengua de la nacion que iba a regir; mi-
nistros flamencos, malvados y codiciosos , sacando a priblica subasta los 
oficios y cargos, vendiendo las gracias del monarea, oprimiendo a los natu-
rales, y colocando en los principales empleos a gente advenediza, que habia 
entrado en Espana como en tierra conquistada que iba a ser puesta s saco; 

(4) Hallan, La Europa en la edad media. 
(i) Vease la Historia de Carlos V como emperador de Alemania , paginas 873 y si-

guientes Basta Ia 881 inclusive de la Flistoria moderna.  
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angrada Castilla de sus riquezas , y llevadas a naciones estranas , no en 
cambio de coinercio, sino como precio de injusticias; alzadas a puja las ren-
tas de Ia corona , y recargadas las contribuciones mas onerosas ; amagadas 
las exenciones y libertades de las ciudades mas favorecidas; menguados los 
privilegios de la nobleza, no en procomunal de los pueblos, sino para quitar 
tambien ese freno a la desbocada codicia de los estrangeros (1).a En efecto, 
bajo tan desfavorables auspicios se inaugur6 el reinado colosal y brillante 
de Cartos I. Este se hallaba en Flandes, cuando la muerte del Rey Cat6lico 
lc hizo dueno de la corona de Espana. El cardenal Cisneros , arzobispo de 
Toledo, tomb las riendas del gobierno de Castilla, y el arzobispo de Zara-
goza las de Aragon, en virtud de la disposicion testamentaria del ultimo 
munarca. 

No obstante , Adriano de Utrech , dean de Lovaina , que el principe 
Carlos habia enviado a Espana para gobernar en su nombre, disputb a Cis-
neros el mando en Castilla. Arnbos prelados se convinieron, y constituyeron 
juntos la regencia durante la ausencia del principe. Este habia tornado ya 
el titulo de rey, y las C6rtes de Aragon y Castilla, a pesar de que la incapa-
cidad de su rnadre dona Juana no estaba aun declarada legalmente, le reco-
nocieron por legitinio heredero de todos los dominios de los Reyes Cat6li-
cos. La rnano firme de estos no pesaba ya sobre los grandes turbulentos 
que pensaron sacar partido de las circunstancias para perturbar Ia paz pu-
blica en pro de sus particulares intereses. Los regentes consiguieron some-
terlos at poder real. La regencia levant6 un ejercito de 30,600 hombres a 
pesar de la oposicion de inuchas ciudades ; y reprimi6 una tentativa de 
Juan de Albret y de su esposa pars recobrar el trono de Navarra. 

El rey Carlos I lleg6 a Espaiia a fines de agosto de 151 i y desembarc6 en 
Villaviciosa de Asturias. ((El cardenal Cisneros, que se habia puesto en ca-
mino para recibirle, falleci6 en Roa en 8 de noviembre. Foe varon de esce-
lentes costumbres , de gran caracter , y uno de los mas a prop6sito para el 
gobierno que ha tenido en Espaiia. A su firmeza y vigilancia foe debido el 
sometimiento de la altiva a independiente grandeza de Castilla al yugo de 
la autoridad real.»—«Carlos V , aunque dotado de gran talento y penetra-
cion, era j6ven : estaba rodeado de senores flamencos, entre quienes se ha-
bia criado y a los cuales amaba (2).)) Estrangero en su propio reino , era 
consideradu por sus cortesanos como una mina que debian beneficiar. Ya 
estando en Flandes comenz6 el vergonzoso trafico de empleos. Chevres, ha-
bil politico y ministro de Carlos, a quien este debia el tratado de Noyon, 

que inaugur6 sus relaciones con su rival Francisco I , estaba al frente de 
esta gavilla estrangera. 

(4) Martinez de la Rosa. Bosquejo histdrico de la guerra de las comunidades. 
(2) Lista, Historic de Fspaita. 

Tonto 111. 	 69 
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Las comunidades.-En medio del disgusto que producian estas dema-
sfas, D. Carlos fue electo emperador.-Acababa de asistir b las C6rtes de 
Aragon, y convoc6 las del reino de Castilla pars Is Ciudad de Santiago con 
objeto de no detener su embarquc para Alemania. Con esta resolucion se 
apur6 el sufrimiento de los Castellanos: ver a su monarca desatender 1os 
clamores del pueblo , y en vez de reparar sus agravios partir a naciones es-
tranas , dejando hu6rfano y desamparado .un reino tan ofendido y esqufl-
mado por los estrangeros; ver 5 estos rodear al seducido principe impunes 
y comb en triunfo, aprestandose 6 abandonar un pals en que solo dejaban 
descontento y lagrimas pars lievar al suyo los frutos de su rapacidad; con-
vocar las'C6rtes, no con objeto de resarcir los perjuicios publicos , sino con 
el de exigir por despedida nuevas y mas graves imposiciones que acabasen 
de enflaquecer el reino; senalar para Ia reunion de las C6rtes una Ciudad 
junto al estremo de la-Peninsula , Como _para facilitar a los que habian sa_ 
queado el reino Ia conduccion de su,presa, .poni6ndosela mas cercaua a los 
mares; en una palabra, cuanto podia ofender 6 irritar a una nacion pundo-
norosa, mas acostumbrada 6 sobrellevar Ia opresion que el desprecio, tan-  
.to ocurri6 .d enceuder los animos de los Castellanos.))-«Mostraronse pri-
mero los sfntomes del descontento y el anbelo de .pedir Ia reparation de Lan-
tos males en la Ciudad de Toledo,-acerriina defensora-de sus fueros y liber-
tades ; y reunido su ayuntamiento, hablaron resueltamente contra los abu-
sos introducidos en el reino y el, quebrantamiento de sus antiguas leyes, el 
regidor.Hernando de Avalos, D. Pedro Laso de Ia Vega , de ilustre alcurnia 
y aventajado m6rito, y el celebre Juan de Padilla, heroe el mas senalado.en 
]a bistoria de las-comunidades, .y cuyo retrato copiaremos de sus mas en-
carnizados enemigos. 

aSiendo Padilla en Sangre tan limpio, en cuerpo tan dispuesto, en-ar-
mas tan mafioso, en bnimo tan esforzado-, en juicio tan delicado, en con-
dicion tan bien quisto y en edad tan mono que era el idolo de Toledo,)) llev6 
tras si el parecer de Is mayoria, y se acordo escribir a las deinas ciudades 
de voto en Cbrtes (1) b fin de que nombrasen comisionados que unidos pidie-
sen al monarca Is observancia de las .leyes y Ia reparacion de los agravios, 
siendo las siguientes demandas ]a mejor apologia de su razon y justicia ; a 
saber: Que el rey no se ausentase dejando el reino en tan lastimoso des- 
concierto.; que no se diesen oficios ni cargos a estrangeros, contra to dis-
puesto por las leyes; que no se estrajese moneda bajo ningun pretesto; 
que no se pidiesen nuevos servicios en las C6rtes, y que estas se celebra-
sen dentro del término de Castilla; que no se vend:esen los oficios;. que 
la inquisicion mirase solo at servicio de Dios, y no agraviase ni oprisniese, 

(1) V@ace el origen de las comunas espanolas, paginas 799 y 800; y las 836.y 837 para 
las comunas y Cortes, Historic. de Ia edad media. 
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d los pueblos; y finalmente, que se administrase justicia.0 Tan acertadas 
suplicas fueron acogidas favorablemente por todas las ciudades, igualmen-
te agraviadas que Toledo, y no menos ansiosas de reprimir los desafueros 
de la autoridad (1).» Toledo , ufana con Ia aprobacion casi general, envi6 
comisionados at monarca , siendo el principal D. Pedro Laso. 

Don Carlos reuni6 su consejo en Benavente, que calific6 de delito el exi-
gir el cumplimiento de Las leyes que el mismo rey jurara en las Cbrtes de 
Valladolid. Respoudi6se, pues, a los comisionados,que en las C6rtes convo-
cadas para Santiago podrian pedir los procuradores lo que creyesen junto. 
No obstante, los delegados de Toledo y Salamanca siguieron at rey.—Abri6-
ronse las C6rtes de Santiago en 1.0 de abril de 1520. El monarca hizo en 
ellas presente la necesidad de su partida , y de nuevo servicio para los gas-
tos (let viaje. Los diputados de Salamanca se opusieron denodadamente , y 
fueron espulsados de las C6rtes; los de Toledo no asistieron a ellas porque 
esta ciudad no quiso concederle los poderes amplios que el monarca exigia. 
Este se vi6 forzado a trasladar las sesiones a Ia ciudad de Ia Coruna, donde 
por fin obtuvo to que apetecia. No obstante, luego comenzaron a sentirse 
los efectos de esta conducta poco considerada. Toledo inaugur6 el estandarte 
de Ia rebelion. A pesar de esto, D. Carlos, seducido por sus cortesanos y sin-
tiendo quiza que no era aun llegado el tiempo de que el pueblo triunfara 
contra el poder real, egida que le habia arrebatado at despotismo mon5r-
quico del regimen feudal, nombr6 gobernador del reino at cardenal Adria-
no de Utrech ; capitan al esclarecido D. Antonio de Fonseca , y se embare 
el 20 de junio de 1520.—La ausencia del monarca fue Ia sepal del levanta-
miento general, que se verified en las principales ciudades, casi en el mismo 
din. 

Los sintomas de insurrection fueron casi identicos en todas las ciuda-
des: persecution de los diputados que se habian mostrado d6ciles en las dl-
Limas C6rtes a las exigencias del rey; reemplazo de los jueces nombrados 
por el rey con otros Ilamados diputados de la Comunidad; cosa natural en 
unas ciudades cuyo regimen municipal era el principal impulso del espiritu 
liberal que las anintaba para reprimir las demasias del poder real, y poner 
coto a los privilegios de Ia nobleza. Este espiritu liberal de las comunidades, 
a Ia vex hostil at monarca y a los senores, retrajo a estos de afiliarse en sus 
banderas, aunque estaban no menos descontentos del soberano. No obstan-
te, algunos se unieron a Is comunidad para vengar resentimientos, 6 por 
saciar su ambition en medio de tantas revueltas. Toledo, Segovia, Burgos. 
Zamora, Madrid, Cuenca y Guadalajara fueron las primeras ciudades que 
enarbolaron el pendon de la libertad, resueltas a recobrar con las armas to 
que no pudieran por media de Ia oposicion legal. A pesar de todo, las de- 

(1) Martinez de la Rosa, Bosquejo hist6rico de las comunidades de Castilla. 
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masias, forzosa consecuencia de todo movimiento popular , fueron raras, 
y estan muy abultadas en algunos historiadores.—Luego que el rep supo la 
nueva de Ia insurreccion, pens6, aunque tarde, en acceder a algunas de las 
solicitudes de las comunidades, como la no cobranza de los subsidios con-
cedidos en las ultimas C6rtes, y el separar de los destinos publicos 5 los es-
trangeros. Pero eestas concesiones, que dos meses antes hubieran evitado 
los horrores y escandalos de is guerra civil, parecieron ya, por tardias, in_ 
dicios de flaqueza 6 lazos de asechanza, contribuyendo no poco a alzar g 
Castilla en manifiesta insurreccion la conducts del Consejo Real, que re-
unido en Valladolid con el cardenal gobernador, y tan poco apto pars mane-
jar el timon del Estado en tiempos borrascosos, como habia sido poco justo 
para aconsejar en Is calms at monarca, determin6 que se enviase pars cas-
tigar 6 la ciudad de Segovia , la mas desmandada en su levantamiento , at 
alcalde Ronquillo, celebre por su dureza 6 imprudente severidad (1).» Sego-
via cerr6 sus puertas at juez guerrero, que asent6 su campo y tribunal A 
seis leguas de la ciudad. 

Las tropelias 6 injusticias de Ronquillo solo sirvieron pars acelerar la 
guerra civil. En efecto, apenas supo Toledo el peligro de Segovia , envio 
tropas A las 6rdenes de Juan de Padilla , y comenz6 el concierto entre las 
ciudades sublevadas para constituir una junta que las representase. Avila fue 
Is ciudad designada al efecto y donde se instal6 la Santa junta, cornpuesta 
de todos los diputados de las ciudades de voto en C6rtes que habian abiazado 
la causa de Toledo, que Bran todas menos las de Andalucia. Mientras que se 
reunia esta junta para dar direction 8 la sublevacion, ]as fuerzas reunidas 
de Toledo,1Madrid y Segovia hicieron retirar 5 Ronquillo. Sabida por el car-
denal Adriano esta retirada, mand6 al capitan general Fonseca que saliese 
contra los insurreccionados. Reunido & Ronquillo , pasaron 6 atacar a Me-
dina. Esta ciudad sa defendi6 heroicamente; pero los sitiadores antes de reti-
rarse incendiaron una gran parte. El incendio de Medina encon6 los :.nimos 
y eaalt6 ei entusiasmo de los sublevados. Todas las ciudades del reino ar-
dieron en deseos de venganza, y Valladolid mismo, donde se hallaba el re-
gente y su consejo, se amotin6. El cardenal tuvo que licenciar el ejercito, y 
Fonseca y Ronquillo, cargados con la execration general, pasaron 6 Flandes b 
reunirse con el emperador, que ya tenia alzadas contra su gobierno, no solo 
ambas Castillas, sino tambien Vizcaya, Asturias y Galicia.—Los capitanes 
Padilla y Zapata Ilegaron a Medina at dia siguiente de su incendio (1521). Do 
alli pasaron A Tordesillas, donde se hallaba la reina dooa Juana, en cura, Be-
gun los partidarios del monarca, y en total abandono Begun los comuneros. 
Estos hicieron servir a esta desventurada reina de instrumento de sus mi-
ras, prevaliendose de su car6cter dulce y falta de juicio. Los procuradores 

(4) Martinez de la Rosa. 
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reunidos en Avila se trasladaron a Tordesillas y conienzaron a gobernar a 
n.ombre de la reina y el rey sits se,lores. Los comuneros prestaron nuevo 
juramento de fidelidad a sus soberarios , y con este respeto at monarca se 
acrecent6 el partido de las comunidades de una manera increible. Solo las 
ciudades do Andalucia se mantuvierou fieles at gobierno del emperador, 
fundando la junta, que Sc llam6 de la Rambla, pars oponerse a la de Tor-
desillas. Aunque por esta 6poca habia llegado a su mayor grandeza cl par-
tido de las comunidades, la discordia que- comenz6 a reinar entre la nobleza 
y el pueblo , engendi ada por el egoismo y ambition de los grandes y por la 
imprudencia y falta de politica de los comuneros, impidi6 que pudiesen tra-
bajar de consuno para establecer un gobierno templado a manera del de In-
glaterra , que hermanase el Orden con la libertad, y evitase a la infeliz Es-

. paiia tres siglos de servidumbre y calamidades. Contribuyeron tambien no 
poco a empenar a la nobleza contra los comuneros los despachos recien lie-
gados del emperador , nombrando gobernadores de sus dominios espanoles, 
en union con el cardenal Adriano, at condestable de Castilla y at almirante, 
y confiando el mando de capitan general at conde de I-Iaro. Estas medidas 
levantaron en sumo grado la abatida causa del rey. » —Entre tanto los co-
muneros, llevados de una mat entendida benignidad, muy frecuente en las 
juntas populares y propia del caracter de la nation, se contentaban con des-
hacer el consejo quo se hallaba en Valladolid, dejando en libertad a sus in-
dividuos y sin mas que apercibirlos, to misrno que at cardenal gobernador, 
para que no siguiesen ejerciendo la autoridad real (1).a 

Por esta misma 6poca envi6la junta una petition at won area dividida en 
liS capitulos , cuyas principales clausulas eran : 1.0 el regreso del rey , la 
destitution de los gobernadores y la aprobacion de la conducta del pueblo; 
2.° cerrar la entrada at inliujo estrangero , y no admitir en el reino tropas 
estrangeras; 3•° vedar at monarca el contraer matrimonio sin consentimiento 
de las C6rtes; 4•° afianzar la libertad y el respeto debido a las mismas, pre-
viniendo que las ciudades nombrasen libremente los diputados sin influjo 
del gobierno; que los diputados no pudieson recibir cargos del Estado para 
si ni su familia bajo pena de muerte, y que cada tres anos se reunieran las 
C6rtes sin necesidad de convocation del monarca ; 5.° aliviar at pueblo de 
Codas sus cargas ; 6.° minorar la preponderancia de la nobleza ; 7.° poner 
linde a los abusos de la autoridad eclesiastica; 8.0 proteger el aumento de 
la riqueza national ; 9.° ordenar la recta administration del Estado. 

Al vet- la justicia de la mayor parte de las peticiones de los comuneros, 
y la manera desp6tica con que fueron contestadas, no es posible dejar de 
juzgar severamente Ia conducta del rey de Espana. Sin embargo, libre esta 
del poder feudal y de la domination arabe, tenia que seguir la marcha ge- 

(r) Martinez de la Rosa. 
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neral de la bpoca estraordinariamente favorable at poder real ilimitado. AA 
los leales castellanos, los que entonces dieron tantas muestras de saber her-
manar la libertad de los pueblos con el respeto debido at monarca, fueroa 
juzgados sin proceso ni tela de juicio, sin emplazarlos ni oirlos , anulande 
las ]eyes en contrario, usando de su poderio real absoluto como senor na-
tural de estos reinos.—Mientras que esto sucedia los gobernadores no per-
donaban medio para someter con la fuerza los amolinados. Burgos eayb en 
el lazo que le tendi6 el condestable ; y el cardenal rehacia en Medina de 
Rioseco la descompuesta maquina del gobierno. No descuidaban por su parte 
su defensa los comuneros; pero el nombramiento de D. Pedro Giron,,primo-
gbnito del conde de Urena, para capitan general de las fuerzas de la comu.. 
nidad, disgust6 a D. Juan de Padilla, que se volvi6 A Toledo, con cuya an-
sencia se desband6 mucha gente de la reunida. Empero todo parecia indicar 
un pr6ximo rompimiento, cuando la Ilegada del almirante A donde el consejo 
de gobierno se hallaba reunido detuvo las hostilidades para day lugar A at-
gunas negociaciones pacificas , que no tuvieron otro resultado que debilitar 
con el retaido las fuerzas populares. Al fin los dos ejbrcitos comenzaron 6 
moverse: el de ]as comunidades se  present6 delante de Rioseco a fines de 
noviembre : el ejercito de los grander se mantuvo S la defensiva hasta to Ile-
gada del conde Haro y sus reluerzos. Mas ya en esto se habia retirado don 
Pedro Giron hScia Villalpando , cuya villa le abri6 las puertas. Por su parte 
Haro sin perseguir A su contrario se dirigi6 a Tordesillas , donde se hallaba 
Ta junta y la reina. «Defendian la villa algunos caballeros con gente de 5 pie 
y de A caballo y los 400 clerigos que babia traido para pelear en defensa de 
la libertad el cblebre Acuua , obispo de Zamora , cuyo temple de alma, su-
perior 5 todos los trances de Ia fortuna, le hacia sobrepujar en su vejez el 
arrojo y denuedo de la juventud mas lozana (1).a 

Los entusiastas defensores de Tordesillas hicieron prodigios de valor, 
pero at fin la ciudad fue tomada por asalto: nueve individuos de la junta fue-
von hechos prisioneros. y la reina dona Juana- volvi6 a poder de los gober-
nadores. Este golpe fue funestisimo a La causa de las comunidades: disuelta 
la junta, su- centro de accion ; privados del influjo que les daba la autoridad, 
aunque nominal, de la reina; desanimado el ejtrcito, descontentos los pue-
blos, y esparcida la desconfanza y la discordia entre sus caudillos, todo pro-
nosticaba su pr6xima ruina. La traicion de Giron, que se pas6 a los enemi-
gos, vino a acrecentar el conflicto. No obstante, reunidos en Valladolid los 
miembros de la junta , conflaron el mando del ejbrcito a D. Juan de Padilla.. 
Este esforzado j6ven reanim6 el entusiasmo-de los suyos, y se estendi6 por 
la comerca de Valladolid , donde comenz6 una guerra de escaramuzas que 
caus6 gran daiio a los pueblos, por una y otra parte vejados. A pesar de todo,. 

{ t) Martinez de la Rosa.. 
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ig intrepidez y contianza que inspiraba Padilla did por segunda vez algun 
vuelo a to causa de la comunidad : habianse levantado las merindades de 
Castilla la Vieja, capitaneadas por el conde de Salvatierra, y el reino de 
Toledo mantenia encendida ]a guerra en toda Castilla. Asi las cocas (1521), 
Padilla se resolvi6 a emprender alguna accion que le diese credito y renom-
bre. At efecto emprendi6 su marcha sobre Torrelobaton , que cay6 a los tres 
dias en poder de los comuneros. Este triunfo fue celebrado por todas las 
ciudades; pero la larga permanencia de Padilla en su conquista perjudic6 
en gran manera Is causa de la comunidad. Por su parte los gobernadores 
trataron de mantener la inaction para reparar sus deterioradas fuerzas. Las 
negociaciones que se comenzaron fueron tan infructuosas como las anterio-
res. D. Pedro Laso, rival de Padilla, y que habia tenido gran parte en los 
conciertos como representante de los comuneros , les hizo traicion y se pas6 
a los partidarios del rey. Las hostilidades comenzaron de nuevo cuando los 
comuneros estaban debilitados por la inaction. El conde Haro intent6 cer-
car a Padilla en Torrelobaton. Pero Padilla abandon6 esta ciudad, diri-
giendose hacia Toro. 

Los dos ej6rcitos vinieron a las manos en Villalar. Padilla, repitiendo 
su nombre y apellidando libertad, hizo prodigios de valor. At fin el esfor-
zado caudillo tuvo que sucumbir. Esta accion tuvo lugar el dia 23 de abril 
de 1521. En el misma dia fueron sentenciados a inuerte Padilla y sus com-
palieros: al dia siguiente subi6 at patiibulo con Juan Bravo y Francisco 
Maldonado. Padilla en la vispera del suplicio escribi6 dos cartas , la una 
dirigida a su esposa, y la otra a Toledo su patria, que demuestran toda la 
heroicidad de que aquel h6roe de la libertad estaba animado. Tranquilo mar-
ch6 at lugar de la ejecucion. Juan Bravo, cuando oy6 at pregonero que los 
condenaban por traidores, replied con indignation: Alientes to y quien to 
to mandd decir : traidares, no ; mas celosos del bien pziblico, s4, y defen-
sores de la libertad del reino. A to que contest6 Padilla: Senor Juan Bravo, 
ayer era dia de pelear como caballeros, y hoy de morir como cristianos. 

Llenados at lugar de ]a ejecucion, se disputaron el honor de morir antes. 
Degucllenme a ml primero , decia Juan Bravo, porque no yea la muerte del 
9nejor caballero que queda en Castilla; y asi fue ejecutado. Conducido en 
seguida Padilla , dijo at ver a Bravo decapitado : L Ahi estais vos, buen ca-
ballero? y rog6 at verdugo que apresurase su. ejecucion. 

Asi acabaron estos caudillos; y la nueva de su castigo y Ia der-rota de Vi-
llalar,  , estendida velozmente por toda Castilla, caus6 tal espanto y desmayo 
en las ciudades Levantadas, que todas se-allanaron al - rey y rogaron el per-
don do sus gobernadores, pasando el impetu de las comunidades, segun la 
hermosa frase de un historiador , como furiosa avenida de nublado repenti- 
no. Solo la ciudad de Toledo no vacil6 un punto en su prop6sito; y era tan 
brava y cruel la guerra qae en.este reino mantenian las gentes del prior de 
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S. Juan, eucargado de reducirla , y las del obispo de Zamora , ernpeiia_ 
do en su defensa, que cads dia se aumentaba el encarnizamiento de en-
trambos partidos. Ni la destruccion de varias villas y lugares , ni el incen-
dio de la iglesia de Mora , ni Ia ausencia del obispo Acuna, que fue cogido 
despues y preso hasta la venida del emperador, que mand6 darle garrote, 
fueron bastantes 3 desanimar a Toledo, alentada en su firme resolucion por 
la entrada de los franceses en el reino de Navarra, y por las alteraciones de 

la Germania de Valencia.—Dora Maria de Pacheco, viuda del malogrado 
Padilla, era la heroina que sostenia entonces el entusiasmo de Toledo. aIn-
creible parece que en una Ciudad tan alborotada una muger desamparada de 
todos , y sin mas autoridad que la que le daba su grandeza de 5nimo , se 
grangease tal amor y respeto , que todos ]a acataban , no Como a muger, 
mas Como 5 varon heroico. Con mostrar al hijo del malogrado Padilla y pre-
sentarse al pueblo aplacaba su furor en los tumultos , sostenia su constan_ 
cia en la adversidad, le alentaba en el abatimiento, y le conducia al heroic_ 
mo.» Toledo , sostenida por esta muger estraordinaria, 5 quien el deseo de 
la venganza unido al odio contra los opresores de su patria revestia de un 
estraordinario arrojo , resisti6 por largo tiempo a todos los ataques. Durante 
el asedio, sitiados y sitiadores pelearon con denuedo. Pero al 6n, amorti-
guado el entusiasmo , y entabladas negociaciones , se concerto ]a paz en se-
tiembre de 1521. Mientras Ilegaba la confrmacion del rey , Toledo perma-
neci6 en un estado de zozobra inesplicable.—Finalmente, el 3 de febrero 
de 1522 vino la conlirmacion de los pactos, y las tropas reales se apodera-
ron de la Ciudad. En medio del motin que se sigui6 por la ejecucion de un 
infeliz, las tropas reales cargaron al pueblo y rodearon la Casa de la intr6pida 
heroina, donde se defendi6 con los mas esforzados de sus amigos hasta la 
noche, que tuvo la feliz suerte de fugarse y retirarse a Portugal. Asi se ter-
min6 la guerra de las comunidades. Desde entonces el poder absoluto del 
monarca no tuvo mas limites ni Coto que su voluntad: por fortuna esta vo-
luntad era la de un heroe que llev6 del uno al otro confin de to Europa los 
pendones de Castilla, haciendo suave y llevadero A fuerza de gloria y de vie-
torias el despotismo que entronizara. 

Guerras del emperador hasta su abdicacion.—Mientras que Carlos I se 
coronaba por emperador de Alemania (1521), la derrota de Villalar termina-
ba en Castilla la guerra de las comunidades. La Germania de Valencia, 
nombre que tomb ]a insurrection de este reino, y cuyo principio era menos 
noble, pues se reducia a robar los bienes de los grandes y poderosos , qued6 
en esta misma campaiia debilitada en gran manera , pues fue vencida en 
dos batallas.—La Loma de Murviedro por el de Segorbe produjo la rendition 
de Valencia, Centro de la insurreccion. 

El rey de Francia, deseando aprovecharse de ]as guerras civiles de las 
comunidades y de la Germania para pacer restituir a Enrique de Albret la 
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corona de Navarra , envi6 un ejercito al mando de Andres Fox, que se apo-
der6 de Pamplona y de todo el reino de Navarra; pero la Francia habia ele-
gido la poor ocasion, pues el conde de Haro, que acababa de veneer a los co-
rrruneros, y el duque de Noguera derrotaron cornpletamente el ejercito fran-

c s, que tuvo que volver a Francia. Pamplona y las demas plazas se reco-
braron con igual facilidad que se habian perdido.—Declarose entonces la 
guerra entre Espana y Francia, que Fe hizo al propio tiempo en la frontcra 
de Belgica , en la del l'irineo y en ei Milanesado. 

En 1522 volvi6 Carlos 1 a Espana , dejando por su vicario en Alemania a 
su hermano D. Fernando, y pun gobernadora de los Paises-Bajos a su tia 
dona Margarita , hermana de Felipe I.—El emperador concedi6 amnistia a 
algunos coruneros; pero otros fueron tratados con escesivo rigor.—Algu-
nas fuerzas sofocaron tambien la rebelion de Malluurca, donde se habia fcr-
mado tambien otra Germania. El rey perdon6 a las mesas; pero los gefes 
principales sufrieron la ultima pena. Asi se restableci6 la tranquilidad en 
toda la monarquia espanola, y no volvi6 a alterarse durante el reinado de 
Carlos I.—En 152!a Fuenterrabia, que estaba ocupada por los frauceses, vol-
vio a nuestro poder.—La campaua de Italia fue mas abundante en sucesos 
que hemos visto en otro lugar.—La celebre hatalla de Pavia (24 de febrero 
de 1525) hizo a Francisco I prisionero del mouarca espauol.—EI tratado de 
Madrid (1) de principios de 1526 di6 la libertad al rey de Francia, y resta-
bleci6 la paz entre esta potencia y la Espana. 

Entonces (1526) celebr6 D. Carlos el matrimonio con la infanta doiia Isa-
bel , hermana del rey de Portugal, cuyo fausto acontecimiento coincidi6 con 
la rebeliun de los moriscos de Valencia , que at fin fueron completamente 
sojuzgados.—En el interin el duque de Borbon hacia la guerra al papa en 
nombre del emperador. Roma fue saqueada en 1527, y el pontitce hecho 
prisionero —La paz de Cambroy (2) restableci6 la arn.onia entre la santa 
Sede y Carlos V.—Este pas6 poco despues de E.paua a Italia en la armada 
de Andres Doria, desembarc6 en Genova (12 de agosto de 1529), y se pre-
eent6 a los pueblos, no solo como pacificador, sino como soberano.—AI ano 
siguiente de 1530 recibi6 de manor del papa en Bolonia las coronas de oro 
y de hierro; y arreglados asi los negocios de Italia, pas6 a Alcmania, donde 
los progresos del protestantisrno y la agresion de Soliman llamaban impe-
riosamente su atencion. Luego que la presencia del emperador no fue tan 
necesaria en estos paises, regres6 a Italia y de alli a Espana, resuelto a ha-
cer la guerra a los morns de Berberia. Carlos V desemharc6 en Barcelona 
en 1533 a tiempo que el rey destronado en Tunez venia a implorar su auxi-
lio. Ofreci6selo el emperador, que de alli a dos anos (1535) conquist6 a Tu- 

t) Vease peg. 876, Historia moderna, donde se hallar5n las estipulaciones. 
r2) V-ase este tratado, celebrado en 4529, pá. 877. 
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nez despues de haber derrotado a Barbaroja. Carlos V dej6 guarnicion es-
panola en las plazas fuertes de la Goleta y Bona, y restituy6 it Muley-Hacen• 
la corona de Tunez como tributario de Espana.-En el aiio siguiente de 
1536 comenz6 de nuevo Ia guerra contra la Francia, a que puso fin la tregua 
de diez anos estipulada en Niza por mediation del pontifice Paulo I11 (1538). 
A fines de este ano reuni6 el emperador en Toledo las C6rtes de Castilla : 

 la oposicion que hall6 en el estado eclesiastico y en la nobleza le decidieron-
a suprimir el concurso de estos dos estados en las C6rtes sucesivas, sin que 
por ello ganasen nada los intereses de la democracia, como luego veremns. 

La rebelion de Gante llam6 at emperador 5 Flandes, a donde Ileg6 en 1.5y0 
de^pues de haber atravesado la Francia y permanecido alrun tiempo en Pa-
ris con Francisco 1 (1). Castigados los rebeldes, pas6 a Alemania , donde en 
15U celebr6 en Ratisbona dicta general del imperio, y de alli vino a Italia 
para acelerar los preparativos de la espedicion que proyectaba contra Argel. 
Esta empress tuvo Lugar en el mismo aoo; pero una horrorosa tempestad' 
hizo per ecer ciento cincuenta buques de la escuadra, y oblig6 at emperador 
a retirarse, pasando a Mallorca y de alli a Cartagena. 

Francisco I rompi6 la tregua de Nize , y en 1512 hizo la guerra at empe-
rador a un mismo tiempo en el Rosellon , en los Paises-Bajos y en Italia; 
pero sus esfuerzos fueron intitiles en todas partes. El tratado de Crispi (2) 
puso fin a esta nueva lucha entre la Francia y el imperio.-Apenas Carlos V 
comenz6 It gozar de esta nueva paz , cuando se encendi6 la guerra contra los 
protestantes de Alemania (1546), a que puso fin la victoria de Mulberg (1347). 
Enrique 1I, que habia sucedido 6 Francisco I, hered6 con la corona de Fran-
cia la rivalidad contra Carlos V. Asi en 1551 estall6 de nuevo la guerra en-
tre el emperador y el rey de Francia. La defection del principe Mauricio 
oblig6 a Carlos V a firmar el convenio de Pasau (3).-Reconciliado asi con 
sus sbbditos, trat6 de recobrar a Metz de los franceses. Sus esfuerzos fue-
ron infruc.tuosos: la fortuna habia abandonado It Carlos V. 

Abdication de Csrl,s V.-Este principe procur6 aun en los dos anos si-
guientes reparar este rev6s y recobrar su poderio. At efecto erigi6 las diez y 
siete provincias de los Paises-Bajos en circulo de Boraona , dejandoles sus 
antiguas franquicias, It fin de formar un cuerpo compacto que la Francia no 
pudiese romper, y sirviese de baluarte It ]a Alemania del norte. At propio 
tiempo.(t55i) celebr6 el'enlace del principe de Asturias, Felipe, It quien ce-
diu low reinos de Napoies y Sicilia, con is j6ven reina de Inglaterra Maria 
Tudor, para separar la Inglaterra de la heregia y arrastrarla con mayor se-
guridad a su alianza, por manera que parecia reanimarse en su vejez pars 

(i) Vease pag. 878 de la Historic moderna. 
(2) Vase pag. 879, Ilistoria moderna. 
(3) Vease p8g. 880, Historic moderna. 
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agitar de nuevo a la Europa ; pero era ya tarde. La unidad de la iglesia Sc 

babia roto para siempre. En 1555 Jos protestantes le impusieron la paz de 
Augsburgo , que justificaba todas sus anteriores rebeliones, y establecia la 
igualdad perfecta de los dos cultos. El mismo se hallaba fatigado por la ve-
jez y Ia gota : su papet estaba terminado. No habiendo podido reatizar ni la 
monarquia universal, ni asegurar el triunfo de Is iglesia, resolvi6 renunciar 
al gobierno de tantos y tan vastos estados. En 25 de octubre de 1555, en una 
reunion solernne habida en Bruselas, renunci6 en su hijo Felipe, ya a la sa-
zon rey de Napoles y Sicilia, la corona de los Paises-Bajos, propios de Ia 
casa de Borgona. En enero del ano siguiente de 1556 renunci6 a favor del 
mismo Felipe la corona de Espana. Finalmente, dos anos despues hizo di-
mision del trono imperial on favor'de su hermano D. Fernando. Mieutras se 
preparaba Carlos V a desaparecer de la escena politica, falleci6 eu Tordesi-
llas su madre dona Juana el 12 de abril de 1555. 

Muerte de Carlos V. —El rey mas temido de su siglo se retirb por fin 
at monasterio de Yuste, sito en Estremadura. Alli vivi6 dos anos ocupedo 
en el cuttivo de on }ardinito, en pacificar las disputas de los monger y en-
tregado esciusivamente 5 los deberes religiosos. Asi descansaba esta vigo-
rosa inteligencia, que habia trastornado el mundo y dirigido durante treinta 
y scis anon los destinos de la Europa. Finalmente, Carlos V en 1558, dis-
gustado de la vida, hizo celebrar en vida sus funerales. Acostose en on sar-
c6fago, respondi6 61 mismo at oficio de difuntos, y solo se 1i vant6 de la 
tumba por on solo dia. Al siguiente (21 de setiembre de 1558) Carlos V 
dej6 de existir. 

Juicio de Carlos V.— «Carlos V fue superior a todos los principes de su 
siglo. Era ambicioso; pero tuvo todas las prendas necesarias pars hater dis- 
culpable su ambition. Infatigable en el trabajo, activo, habit politico, prin- 
cipalmente en la election de sus embajadores y generates, dotado de valor 

• personal, del cual usaba en ]as ocasiones importantes, pero sin temeridad, 
y dispuesto siempre a trasportarse a cualquier parse de sus vastos domi- 
nios donde fuese necesaria su presencia , sostuvo con on brazo fuerte como 
on Ilgrcules todas. las coronas heredadas y las que adquiri6 por su fort una.a 

La batalla de Pavia le hiza predomiva.nte en Italia , la de blulberg en 
Alemania, y Ia toma de Goleta y Tunez en Africa. No pudiendo dejar a su 
hijo Felipe su inmensa monarquia, tuvo que dividir la Casa de Austria en 

• dos ramas; pero su genio supo de tal manera unirlas, que formaron una 
sola en diplomacia, en proyectos militates y haste en la etiqueta de palacio. 
Carlos V supo hacerse amar y respetar de sus diversos pueblos; y sus ejer- 
citos , compuestos de tan diversas naciones, observaron siempre una severe 

• discipline. Considerado como rey de Espana, puede decirse que no olvid6 los 
dos grandes intereses de nuestra nation: el descubrimiento y conquista de 
America y la conquista de ]a costa de Berberia. La sumision de los impe- 



— 1100 — 

rios de Mejico y del Peru se verific6 en su reinado (1). No obstante, puede 
acusarse a Carlos V de haber prodigado la sangre y el dinero espauol en 

guerras inutiles para Espana, aunque su Epoca no le hizo esta acusacion, 
pues la nobleza y rnilicia espauola, avidas entonces de batallas y gloria, 
adoraban at campeon que, -uiAndolas a regiones nuevas y descouocidas, 
hacia triunfar sobie el Elba 5 los mismos hombres que medio siglo antes 
Eli aun conocian to existencia de los paises que baiia aquel rio. 

^. II. Felipe 11 (155G-1598).-1. El primer acto notable del reinado de 
Felipe II fue tirrnar una tregua de cinco anos con Enrique II , rey de Fran-
cia. Pero entonces tuvo que sostener una nueva guerra contra la santa Sede. 
Mientras que cl duque de Alba sitiaba A Roma, y que el de Guisa iba de Or-
den de Enrique at socorro del ponti(ice, Felipe 11 , como ya dijimos on otro 
Lugar (1), reuniendo en los Paises-Bajos los ejcrcitos e-panoles a ingleses A 
las 6rdenes de Filiberto de Saboya, atac6 la Francia, cuyos ej6rcitos fueron 
sucesivamente derrotados on las memorables batallas de San Quintin y Gra-

velinas. No obstante, la muerte do la reina de Inglaterra Maria, esposa do 
Felipo, y la nueva politica inglesa inclin6 a este 6 la paz, que se firm6 en el 
tratado de Chateau-Cambresis. Isabel de Valois, hija de Enrique II de Fran-
cia, puso el sello a la paz con su enlace con el monarca espanol, a cuyo hijo 
estaba promctida. «Empero el largo reinado de Felipe II no fue masque una 
cruzada contra los infieles discipulos de Lutero y de Mahoma. Nada mas po-
pular que la parte gloriosa que tomb entonces Espana en la destruccion del 
poder maritimo de k.s turcos. La batalla naval dada en las aguas de Lepanto 

hard para siempre memorable el nombre espanol y el de su bizarro caudillo 
D. Juan de Austria, hijo natural de Carlos V.—La armada otomana , man-
dada por Ali-Baja, fue completamente derrotada (1571).—Otro acto no 
menos brillante del reinado de Felipe II fue la conquista de Portugal por 
el duque de Alba (1580).—Toda la Peninsula qued6 entonces sujeta a la vo-
luntad de un solo soberano. Ademas, todas las posesiones portuguesas on 
America , on Africa y en las Indias pasaron tambien al dominio de Espa-
i5a. Estas posesiones comprendian el Brasil, en America ; en Africa, en Ia 
costa occidental, toda la Guinea y Los reinos de Loanao, Congo, Angola y 
Bengala ; en la costa oriental los vastos establecimientos comerciales de 
Mombaza, Sofala, Melinde y Mozambique; en las Indias orientates las cob-
hiss de Goa, Ormuz, Din y Ceilan; y las i^las Molucas y Macao, on China.—
Pero este inmenso aumeuto de poder no di6 la victoria a Espana on su lu-
cha contra los protestantes de Francis, los de Inglaterra y contra los pro-
testantes insurreccionados en los I'aises-Bajos. Felipe 11 fue vencidosiem-
pre en su lucha contra la reforma. La Inglaterra, que posey6 uu instante 

(1) Vease p5g. 850 y siguientes hasta la 857 de la Historia moderna. 
Cl) Vease la pagina 881 de ]a Historia moderna. 
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por su matrimonio con la reina Maria , dej6 de pertenecerle desde que Isa-
bel subi6 at trono. Las dos potencias rivales se hicieron una cruel guerra 
e n que toda ]a Europa tomb parte ; y Ia derrota de Ia armada invvencible 
aniquil6 para siempre la marina espanola y los proyectos de Felipe II sobre 
Inglaterra (1588).—El trono de Francia se le escap6 igualmente, y Enri-
que IV supo tiiunfar de los esfuerzos de la liga, a pesar de los socorros en 
dinero y hombres que Felipe II le proporcion6 de continuo. En 1598, ago-
tada la Espana, 6rm6 el tratado de Verrins, y reconoci6 ]a nueva dinastia 
que acababa de conquistar tan gloriosamente el trono de Francia. Finalmen-
te, Felipe II tuvo que sostener contra lots rebeldes de los Paises-Bajos una 
guerra tan desastrosa como la de Carlos V contra la Alemania. La tirauia de 
]a inquisicion que Felipe 11 habia querido introducir en estas provincias, y 
el gobierno atroz del duque de Alba, que hizo perecer diez y ocho mil fla-
mencos por las manos del verdugo, y despoj6 de sus bienes a treinta mil 
familias, habian escitado un alzamiento general. Toda Ia destreze y el ta-
lento rrrilitar del duque de Alba, de Requesens, de D. Juan de Austria y del 
principe de Parma se estrellaron contra la perseverancia de un pueblo deci-
dido a perecer 6 a sustraerse del yugo ibero. El 23 de enero de 1579 las pro-
vincias septentrionales se aliaron con Isabel y fundaron la union de Utrech, 
compuesta en un principio de las provincias de Gueldre, Zutphen, Holanda, 
Utrech , Ommelandes y Gronnigue , a que luego se agregaron Ia Fria y el 
Over issel, constituyendo asi ]a repiiblica de las siege provincias unidas de 
los Paises-Bajos. Solo las otras diez provincias, comprendidas bajo el nom-
bre de B6lgica, permanecieron fieles a Espana. 

Tat fue el 6xito de esta lucha prodigiosa que Felipe 1I habia sostenido 
A la vez contra los protestantes de Francia , Inglaterra y Holanda. En vez de 
dirigir sus fuerzas contra un solo reino, habia estendido su mano para re-
roger tres coronas. Solo la de Portugal le qued6. Posey6 un instante Ia de 
Inglaterra, que no pudo volver a recobrar; pero nunca pudo lograr poner 
en sus sienes ]a de Francia. Finalmente, hall6 en In Holanda protestante 
una oposicion a la par religiosa y politica , contra la cual las fuerzas de la 
Espana concluyeron de estrellarse. Cuando Felipe lI muri6 en 1598, la Es-
pana , tan poderosa y rica a su advenimiento at trono, se hallaba agotada 
de hombres, llena de deudas, y ya casi perdida la supremacia que habia 
ejercido en Europa (1).n 

^. 111. Felipe III y el duque de Le•mn (1598-1621).-1. ((Bajo el 
reinado de Felipe III , que sucedi6 a su padre a la edad de veinte afios, con-
tinu6 la decadencia de Espana. Este principe, educado en cl aislamiento, era 
incapaz de reinar. Dicese que Felipe II al morir llor6 por el porvenir de la 
monarquia entregada a tales manos: Dios, dijo, que me ha hecho la gracia 

(4) Le Bas, Historia de Espana. 

pr 



— 1102 — 
de darme tantos estados, no me ha concedido la de darme un heredero ca-
paz de gobernarlos. El bijo de Carlos V babia en realidad gobernado por si 
mismo. En efecto, hacia que le instruyesen de cuanto pasaba en sus vastos 
estados, y no le era repugnante el entrar en los mas minuciosos detalles. 
Leia todas las memorias de su consejo, decidia acerca de todos los negocios 
de sus ministros , y anotaba por si mismo los despachos de sus embajado-
res, como puede verse en los documentos sacados del archivo de Simancas. 
Todo vari6 bajo Felipe III: este principe abandon6 el cuidado del gobierno 
a su favorito D. Francisco de Sandoval, marques de Denia , 6 quien creb 
duque de Lerma, que rein6 en su hombre.—Este ministro abandon6 el sis-
tema de propaganda armada seguido por Felipe II. El mat 6xito de dos espe-
dicione', dirigidas la una contra Ia Irlanda y la otra contra Argel, y los 
progresos siempre en aumento de los ingleses y holandeses en las Indias 
orientales,, produjeron at principio del siglo xvn una pacification general 
que aplazb la ruina de Ia monarquia espaoola. Dos matrimonios estreeharon 
Ia union tan frCgil entonces de la Francia y la Espana. La infanta Ana de 
Austria se eulaz6 con Luis. XIII 6 Isabel de Francia con el infante Felipe. 
Una tregua de dote aiios suspendi6 en 1609 la guerra que sostenia Espana 
babia medio siglo contra la Ilolanda.—Por vez primera,:desde el adveni-
miento de Felipe II. la monarquia respiraba en el esterior; pero una especie 
de fatalidad impidi6 aprovechar esta paz para recobrar en su interior su an-, 
tigua prosperidad. Felipe III desterr6 a los morns de Espana despues de 
baeerles sufrir crueles persecuciones. Asi arroj6 del seno de la monarquia 
una poblacion numerosa que habia contribuido por largo tiempo h enrique-
cerla.—La paz no detuvo la decaden.cia de Ia Espana ; y cuando la guerra 
volvi6 a esta liar de nuevo at principio del siguieute reivado , se hizo pal- 
pable esta desconsoladora verdad. 

^. IV. Felipe IV y el duque de Olivares (1621-1665).-1. El nuevo. 
monarca fue gobernado por su privado D. Gaspar de Guzman , que con el 
titulo de conde-duque cre6 su primer ministro, como su padre to habia sido 
por el duque de Lerma. Olivares, ambicioso de gloria, renunci6 6 la politica 
mesurada y couservadora de su predecesor, y aspir6 a engrandecer la mo-
narquia. Cierto era que la Espana, cansada por su prolongada inaction, solo 
apetecia Ia guerra. Por ella suspiraban los antiguos generales de Felipe 11, 
y el amor de gloria era la pasion dominante. «Y sin embargo solo la paz 
podia volver a la exhausta Espana su poblacion y antigua prosperidad, mien-
tras que la guerra solo presagiaba pbrdidas 6 causa del cumulo de puntos 
vulncrables que presentaba at enemigo en sus vastos estados.a Pero el de-. 
seo ardiente de devolver AL su patria la supremacia que habia ejercido en Eu-
ropa, no permitib as Olivares calcular los azares de la guerra en que iba a 
empenarse. Asi volvi6 b adoptar el sistema de la politica invasora seguida 
por Felipe II, aunque tuviese solo g su disposiciou fuerzas muy inferiores a 
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las de que podia disponer el hijo de Carlos V. La lucha que sostuva Espana 
bajo el reinado de Felipe IV tuvo el mismo caracter que Ia guerra grandiosa 
que habia sostenido durante Ia segunda mitad del siglo xvr. Cumo aquella, 
foe una propaganda armada contra los protestantes de todos los paises de 
Europa. La guerra de treinta aoos (1) acababa de estallar•en Alemania: Fe-
lipe IV se declar6 aliado del emperador contra el partido protestante. Co-
menz6 ademas desde el primer ano de su reinado Ia guerra contra Ia Ho-
landa pre testante; pero las provincias unidas obtuvieron por Codas partes ]a 
ventaja, especialmente en Ia mar. La parte que Felipe tomb en seguida en 
Ia guerra de Mantua (1628) arrebat6 6 Ia Espana su preponderancia en Ita-
lia. En 1636 su ministro Olivares rompib con In Francia, y esta ruptura ar-
rastro en 1655 in guerra con Inglaterra, que, gobernada entonces por Crom-
well, se nab-a declarado aliada de la Fiancia. 

Asi la Espana , a pesar de su decadencia , tuvo que sostener 6 Ia vez la 
•guerra en los Pirineos, en Ia Francia, en Holanda, en Alemania, en Ameri-
ca, en Ins Indias y eri todos los mares donde estaban diseminadas sus pose-
siones.—Este esfuerzo gigantesco termin6 de arruinarla, y esperiment6 una 
•serie de desastres que ya no pudo jam. a, reparar. Su ej@rcito , en que des-
.cansaba su poder, fue Iasi aniquilado er, Ia batalla de Rocroy (1613) ganada 
en Flandes por el duque de Enguien, c^lebre luego bajo el nombre del Gran 
Cond6, en Fribourg (161ik) y en Leus (1643); y su armada fue destruida pot 
Tromp delante de Dunas (1639). Despues de estas desastrosas jornadas Es-
paiia solo esperiment6 reveses. La Holanda le arrebat6 el norte del Bra-
bante . de la Flandes y del Limburgo con una parte de Ia India portugue- 
sa (16i1-1616), obligando a Felipe a reconocer su entera independencia, 
consintiendo ademas en cerrar el Escaada, es decir, en la ruina del comer-
cio de Amberes, que fue trasportado a Amsterdam , condiciones que le im-
puso el tratado de Westfalia {2{ octubre 46s8). La Francia le arrebat6 por 
el , tratado de los Pirineos (1658) el Rosellon , Conflans , el Artois y ]a parte 
mas meridioturl de Ia Flandes y del Hainaut. Desde 1630 los france6es se 
habian apoderado en America de Ia parte noroeste de Ia isla de Santo Do-
mingo, que pertenecia a Espana.—Por su parte la Inglaterra, uni6ndose con 
Luis XIV, arrebat6 it Espaua Dunquerque y la Jamaica, y acab6 de arruinar 
su marina. 

En medio de estos dcsastres , Ia monarquia estuvo a pique de perecer. 
Desde 1635 las diez provincias unidas de los Paises-Bajos se habian erigido 
en republica. En 1611 Portugal se habia separado de Espana, sin que Feli-
pe IV se hallase en estado de oponerse; y el Brasil y las demas colonias por-
tuguesas habian seguido su ejemplo. Mazaniello revolucionara el reino de 
Nbpoles en .16 4x7. Finalmente , Cataluna , que tambien se habia sublevada 

(1) Vease pag. 933 y siguieutes pasta la 939 de la Ilistoria moderna. 
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en 1640, permaneci6 en estado de insurrection hasta la paz de los Pirineos. 
((Tat era Ia situation de Espana a la muerte de Felipe IV (1663); tales ha-

bian lido los resultados de los estravagantes provectos de este rey y de su 
ministro.)) 

^. V. Carlos is el Hechizado (1665-1700).-1. Bajo el reinado de 
Carlos lI Ia decadencia de la monarquia espanola Ileg6 a su colmo. Enri-
que IV , Richelieu , Mazarino, de concierto con la Inglaterra y la Holanda, 
habian trabajado alternativamen to en el abatimiento de esta monarquia. La 
Espana era cotno un bajel desmantelado por la tempestad, incapaz de resis-
tir nuevas tormentas. Luis XIV di6 a nuestra patria el ultimo golpe. La 
ocasion era favorable: Mariana de Austria , regente en nombre de Carlos II, 
nino de cuatro ands. cordlara las riendas del ya vacilante estado a su confe-
sor el jesuita Juan Everardo Nithart , alejando de los negocios 3 D. Juan de 
Austria, unica persona que quiza entonces podia luchar con ventaja y de-
tener la agonia de la monarquia. Luis XIV, bajo cl pretesto de revindica r 

 Para su esposa las posesiones espaoolas de Flandes, Brabante y el Franco 
Condado , invadi6 estos estados en 1667. La paz de Aix-la-Chapelle (1668) 
termin6 ]a guerra; pero la Espana perdi6 la Flandes: Luis XIV restituy6 
empero el Franco Condado.—D. Juan de Austria se iosurrecciou6 entonces 
contra la regente, que se vi6 forzada a despedir a Roma al padre Nithart._ 
No obstante, tat era a Ia sazon la debilidad de Espana , que las grandes po-
tencias de Europa cambiaron sus papeles. Asi vimos unirse la Hulanda, la 
t,uecia y la Inglaterra para sccorrer a esta misma Espana que habian com-
batido durante ochenta anos. Cuando esta116 Ia guerra entre la Francia y la 
Holanda , la Espana intervino a su vez en favor de su antigua enemiga; pero 
pag6 Cara esta protection. Luis XIV envi6 una armada que atac6 las espa-
nolas hasta Mesina, y 61 mismo invadi6 por segunda vez el Franco Con-
dado. Besanzon fue tomada en nueve dias , y al cabo de scis semanas toda 
Ia provincia se ha116 sometida (1674).—For el tratado de Nimega (1678) 
Espana abandon6 a Luis XIV el Franco Condado con varias plazas de los 
Paises-Bajos espaii&les. 

Durante la tercera de las grandes guerras que han ilustrado el reinado 
de Luis XIV, Espana fue aliada del emperador de Alemauia, de Inglaterra 
y de Holanda contra la Francia; pero solo hizo un papel secundario, y se 
hall6 demasiado debit para poder aprovecharse de ]as fuerzas agotadas de 
Luis XIV y recobrar las provincial perdidas. Durante todos estos aconteci-
mientos, el gobierno de Espana pas6 sucesivamente de las manos del padre 
Nithart a D. Juan de Austria, y de este al duquede Medinaceli: este hombre 
amable, pero indolente, administr6 el reino por medio de juntas, a cuyos 
dictamenes arreglaba siempre sus decisiones. Su sucesor fue el Conde de 
Oropesa, hombre integro 6 inteligente, que confi6 el ramo de hacienda al 
tnarqu6s de Velez. 
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Intrigas para la sucegion rte la corona de Espana.— Conclutda Is guer-
ra estrangera, comenz -6 otra en Madrid y en las cortes europeas por la su-
cesion de la Espaiia. Carlos 11 no tenia hijos , estaba ademas enfermo de 
cuerpo y espiritu, y era el juguete de cuantos le rodeaban.—En Ia epoca en 
que se firm6 la paz de Ryswicic , Carlos I1 se hallaba amenazado de una 
muerte prbaima. Este principe era aun soberano de Espana, NApoles, Sici-
lia , parte de Flandes , del Milanesado, de M6jico y del Peru. Casi todos 
los soberanos de Europa devorahan esta rica presa, y se aprestaban A hacer 
saber sus derechos 6 pretensiones. Luis XIV y el emperador Leopoldo des-
cendian de Felipe III por el- lado materno; pero Luis era hijo de la mayor. 
El deltin tenia ann mayores ventajas sobre los hijos del emperador, porque 
era hijo de Maria Teresa, hija de Felipe IV. Pero el emperador alegaba las 
renuncias aut6iiti.cas y ratificadas de Luis X111 y Luis XIV a Ia corona de 
Espana on nombre del Austria, y ]a sangre de Maximiliano, de que descen-
dian igualmente Leopoldo y Carlos 11, con la union casi constante de las dos 
ramas de Ia casa de Austria, y el odio mas constante aun de estas dos casas 
contra los Borboues. «Nada parecia mas natural entonces que perpetuar el 
trono de Espana en la casa de Austria. La Europa entera lo esperaba des--
pues de Ia paz de Rysvick. Pero la debilidad de Carlos 11 habia desarreglado 
desde 1696 este 6rden de sucesion, y el nombre austriaco habia sido ya sa-
criticado en secreto. El rey de Espana tenia un sobrino , hijo del elector de 
Baviera, Maximiliano Maria. La madre del rey, que vivia aun, era bisabuela 
del j6ven principe de Baviera, entonces de cuatro anos de edad ; y aunque 
esta reina madre fuese de la casa de Austria, siendo hija del emperador 
Fernando III, obluvo de su hijo que la raza imperial fuese desheredada. Ha-
115ndose picada con la corte de Viena, puso los ojos en el principe bavaro, 
que acababa de salir de la cuna, para destinarle d ]a monarquia de Espana 
y del Nuevo-Mundo. Carlos I1, gobernado entonces por ella, hizo un testa-
mento secreto en favor del principe electoral de Baviera en 1696. Carlos, 
habiendo despues perdido A su madre, fue gobernado a su vez por su espo-
sal Maria Antonia do Baviera-Nemburg. Esta princesa b6vara , nuera del 
emperador Leopoldo, estaba tan ligada 6 to casa de Austria, como ]a reina 
madre austriaea habia sido afecta a ]a sangre bavara. Asi el curso natural 
de las cosas se hal16 siempre invertido en este negocio , en que se trataba 
de la mas vista monarquia del mundo. Maria Antonia de Baviera hizo 
romper el testamento que llamaba al j6ven bavaro a la sucesion, y el. rey 
prometi6 a su esposa que no tendria jambs otro heredero que un hijo del em-
perador Leopoldo, y que no arruinaria la casa de Austria. En tal estado se 
hallaban las cosas cuando se efectu6 la paz do Ryswick.» 

Las casas de Francia y Austria se temian y observaban, y tenia la Eu-
ropa que teener. La Inglaterra y la Holanda, entonces poderosas, y cuyo in-
ter6s era mantener la balanza entre los soberanos, no querian permitir glte 

Tonto 111. 	 70 
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Tines mismas sieves cinesen Ia corona de Espana, la del iniperio 6 la de 
'.'rancia (:).a Luis XIV, no esperando obtener toda la herencia, trabaj6 en 
proporcionarse la adquisicion de una parte. El 11 de octubre de 1698 se con-
cluy6 Tin tratado en el Haya. Por 61 se daba al delfin el reino de Napoles 
con la Sicilia , el marquesado de Final y algunos puertos de Toscana y de 
Guipuzcoa ; el archiduque Carlos debia obtener el Milanesado, y el principe 
de Baviera el resto de la monarquia espaiiola en Europa y en America. Lue-
go que Carlos I1 supo que se disponia asi de su herencia, indign6se y dict6 
un nuevo testamento , por el cual proclamaba por segunda vez al principe 
electoral de Baviera heredero de todos sus estados; pero de alai It poco este 
principe muri6 en Bruselas. 

Entonces comenzaron de nuevo las intrigas, y se firm6 en Londres el 13 
de marzo de 1700 un segundo tratado de division. Por el el archiduque Car-
los debia obtener la parte conferida antes al principe electoral de Baviera, 
aumentandose Ia parte del delfin con la Lorena, por Ia cual recibiria en 
cambio el duque Leopoldo el Milanesado. Estos y otros tratados causaron 
gran indignation en el animo del monarca espanol. Carlos 11, a pesar del 
astado de postracion y abatimiento en que se hallaba, no queria el desmem-
bramiento de la monarquia. Al fin, impelido por el cardenal Portocarrero y 
por el marques de Harcourt, embajador de Luis XIV, adopt6 el partido mas 
prudente y national. 

Carlos II hizo el 2 de octubre de 1700 un tercer testamento por el cual 
reconoci6 los derechos de Maria Teresa , su hermana, a la corona de Espa-
na, declarando que la renuncia de esta princesa habia ten ido por unico mo-
tivo impedir la reunion de los reinos de Espana y Francia. Este motivo se 
desvanecia nombrando por su sucesor a Tin hijo segundo de la casa de Borbon, 
y en su consecuencia nombr6 a Felipe , duque de Anjou, segundo hijo del 
delfin, heredero legitimo de todos sus estados. Carlos 11 sobrevivi6 apenas a 
este acto que desheredaba a su familia, y muri6 el 1.° de enero de 1700.-
Sus ministros pasaron inmediatamente copia de su testamento a Luis XIV, 
suplicandole enviase sin demora su nieto It Espana. Luis XIV tenia que ele-
•gir entre dos alternativas : 6 aceptar el testamento, 6 atenerse al tratado 
concluido con la Inglaterra. El marques de Forcy le decidi6 por la acepta-
cion. Luis XIV envi6 entonces su nieto a Espana, dici6ndole estas palabras: 
Ya no hay Pirineos. 

Asi termin6 en Espana la dotninacion austriaca , que comenz6 por Tin 

coloso y termin6 por el mas miserable de los principes. — «Carlos V y Feli-
pe II aumentaron el territorio de la monarquia: Felipe III le conserv6; Fe-
lipe IV sacrifc6 a la ambition de su privado una parte de la BClgica, Portu-
gal, el Franco-Condado, y to que es mas, la supremacia de la militia espa-.• 

(4) Voltaire, Sigle de Luis XIV. 
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oola y el lugar preeminente que gozaba Espana entre todas las naciones. El 
reinado de Carlos II no fife mas que una larga agonia, muy semejante 6 Is 
vida de este desgraciado principe. Cuando falleci6 no eaistia en Espaiia ni 
un navio, ni un general , ni un sabio, ni un buen politico ; nada, ejLfn, de 
lo que constituye Is fuerza , Is seguridad 6 Is gloria de los estados. Solo 
qued6 en pia el caracter nacional; y este elemento, precioso 6 indestructible, 
bast6 pars restaurar Is monarquia en los reinados de Is casa de Borbon (1).)) 

§. VI. Politics Interior de los reyes de Eepaua. —Para obrar pode-
rosamente en lo esterior a favor del principio catolico, los reyes de Espana 
conocieron la necesidad de centralizar entre sus manos las fuerzas de Is na-
cion. Fernando el Cat6lico comenz6 ]a obra de Is unidad nacional, obligando 
b los caballeros de las 6rdenes de Santiago, Calatrava y AlcSntara a reco-
nocerle por su gefe, sosteniendo Is jurisdiction de is santa hermandad, ii 
pesar de las reclamaciones de los nobles , y obteniendo del papa el derecho 
de nombrar los obispos pars todos los obispados. —Carlos V continua ]a obra 
de Fernando el Cat6lico por su victoria sobre los comuneros y por las modi-
ficaciones que hizo en el modo de convocation de ]as Cartes.—Bajo el rei-
nado do Felipe II el reino de Aragon perdi6 sus antiguos fueros. Tiempo 
hacia que Castilla habia perdido los suyos.—Bajo el reinado de Felipe IV, 
Cataluna y Navarra fueron privadas de una parse de sus privilegios. Las pro-
vincias vascas conservaron unicamente los suyos, y escaparon asi 6 Is auto-
ridad absoluta de los reyes de Espana. Pero el instrumento mas poderoso 
de Ia centralization del poder fue el tribunal de Is inquisition. Establecido 
por Fernando el Cat6lico contra los cristianos judaizantes , no tard6 en con-
vertirse en instrumento enteramente politico entre las manos de los reyes 
de Espana, porque Is unidad religiosa parecia entonces, con razon , Is mas 
segura garantia de Is unidad politica.—En 1492 Fernando el Catdlico di6 un 
edicto que condenaba a destierro todos los judios que rebusasen recibir el 
bautismo. Mariana hate subir A ochocientos mil el numero de los que prefi-
rieron renunciar A su patria antes que 6 su religion. Bajo el reinado de Fe-
lipe III los moros fueron desterrados de Espana despues de baber sufrido 
largas persecuciones. La Espana perdi6 por esta fatal medida mas de un 
millon de sus mas industriosos habitantes. 

Luego que los judios y los moros fueron espulsados del reino, solo fue 
necesario pars mantener on 61 Is unidad religiosa impedir que las doctrinas 
de Lutero y Calvino se esparciesen en el reino y echasen raices. La inquisi-
cion se encarg6 de este cuidado, y lo logr6 anegando en sangre los primeros 
germenes de Is reforms en Espana. 

Ya hemos visto en los p6rrafos anteriores las consecuencias de esta po-
litica. Los reyes de Espana obtuvieron el poder absoluto; pero si el despo- 

(1) Lista. 
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tismo puede ser Mil b un hombre de genio, causa indudabhemente la rains 
de los estados cuando el hombre que posee el poder ilimitado no estd dotado 
de brillantes cualidades.  Ademas el formidable tribunal de la inquisition 
ahog6 ^ n la heregia el pensamiento, y proporcionb at poder teocratico uua 
preponaerancia perjudicial 5 los intereses del estado. 

S. VII. Caadro del poderio de Espana bajo Felipe to, y de sr, 

deeadencla baio Carlos ■ a.-1. A mediados del siglo xvi la Espana era 
el reino mas floreciente de la Europa , y Felipe li el soberano mas poderos„ 
de la cristiandad. La debilidad de los demas estados realzaba aun el pres-
tigio de la monarquia espanola , ya tan terrible por su propio poder. Fe-
lipe 11 reinaba como soberano absoluto en los reinos de Castilla, Aragon y 
Navarra; en NBpoles, Sicilia , el Milanesado, el Roseilon, la Flandes y el 
Franco Condado. Su autoridad era reconocida en Oran , en el cabo Verde y 
en las Islas Canarias. Poseia en el Nuevo Mundo ei misterioso Dorado, cu-
yos tesoros podian hacerle el arbitro de los destinos 'de Europa. Dueno de 
]as mas hermosas provincias de ambos mundos, decia con razon que el sot 
no se ponia jam5s en sus estados.—Para mantener en la obediencia tantas 
naciones diferentes en idioma, origen y costumbres, Felipe II disponia de 
un ejbrcito de veteranos famosos por su severa discipline, por su paciencia 
en soportar ]as privaciones y fatigas , y por su audacia en los combates. La 
infanteria espaoola era•entonces Ia primera de Europa, de que babia dado 
pruebas en Ravena, Pavia, Muhlberg y San Quintin. D. Juan de Austria, 
el duque de Alba y el principe de Parma eran capitanes dignos de mandar & 
semejantes soldados. La reduction de las moros de las Alpujarras y la glo-
riosa victoria de Lepanto, que salv6 la cristiandad, hardn para siempre cc-
lebre el nombre de D. Juan de Austria (1). El duque de Alba di6 muestras 
de su consumada habilidad en In feliz y peligrosa empresa de conducir un 
ejbrcito desde Italia d Flandes, y con la conquista de un reino cuyos destinos 
estuvieron por espacio de sesenta anos unidos a los de Espana. 

El principe de Parma era el primer tactico 'de su siglo: su marcha at 
traves de la Francia para libertar 6 Paris, rebelde 5 su rey y sitiado por un 
ejercito numeroso, es un becho de armas que le coloca a In par de los ma-
yores capitanes de los tiempos modernos. —En esta misma bpoca la Espana 
era floreciente por su agricultura, su industria y su comercio. Se ha dicho 
con frecuencia , y con razon , que Ia Espana se basta a si misma , sin sacar 
nada del estrangero. Y en efecto , posee todas las cosas necesarias pars la 
vida, y sus producciones son generalmente de una calidad superior. El trigo 
solo pierde el cinco por ciento at molerle , mientras que en todas partes 
pierde el quince. Las aceitunas espaiiolas son dos veces mayores que las de 
Provenza. Los vinos de Jerez , de Malaga y de Alicante son cElebres y mu), 

(1) Era hijo natural de Carlos V y de una senora de Ratisbona. 
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huscados. Las lanas de Espana ser6n siempre admiradas de los demos pue-
blos. Solo en Espana se encuentra cl aloe y Ia palmera sin atravesar el de-
sierto, y ]as plantaciones de In cana dulce sostenidas por manos libres. Fi-
nalmente , Espana produce esquisitas frutas , mid, cera , abundante caza, 
soda, lino, cSiiamo y los mas diversos minerales. Asi es que los estrangeros 
compran en ella estas producciones, porque hay pocas comarcas que hayan 
sido tan favorecidas por Ia naturaleza. «En ei siglo xvi los espanoles sacaban 
partido de estos benelicios de Ia Providencia. Todas las clases de Ia nacion 
se entregaban a un trabajo asiduo. La agriculture especialmente estaba a 
grande altura : Ia huerta de Valencia , sur cada por canales y acueductos sin' 
numero, presentaba el aspecto de un magnffico jardin. El reino de Granada, 
aun poblado por lo escogido de los descendientes de los Arabes , presentaba 
per todas partes las riquezas de in mas hermosa agricultura del mundo: asi 
alimentaba entonces una poblacion de tres millones de almas pr6ximamen-
te. La Ilanura de Ia Vega, baoada por el Genii, era famosa por su fertilidad 
prodigiosa. Atribufase A los arroyos de sangre con que esta ]lanura habia 
sido banada durante las ultitr,as luchas entre los moros y los cristianos; 
pero sin duda alguna ei sudor del hombre habia contribuido nias que su 
sangre A fecundizarla. Por todas partes los algibes y los canales de regadio 
distribuian sus aguas en los terrenos mas elevados y firidos. Asi los habi-
tantes del reino de Granada habian conseguido reunir ]as plantar de los trb-
picos con las de Europa, y llamaban a su hermosa vega el paraiso del mun-
do. Ann boy el valle banado por el Darro lieva el nombre de Valparaiso 6 
Valle del Paraiso. En Castilla y Andalucia Ia agricultura no era menos flo-
reciente ; y estas dos provincias proporcionaban a sus habitantes un ali-
mento abundante, pudiendo ademas esportar cereales sufcientes pars sub-
venir a las necesidades del estrangero. 

((Los productos manufactureros de Espana Bran buscados en los princi-
pales mercados de Europa. Todos conocen Ia celebridad de las hojas de To-
ledo y ]as de las f6bricas de cueros de C6rdoba , cuya superior caljdad ha 
dodo a este g6nero el nombre de cordoban.»—«Los panos de Segovia eran 
reputados los mas hermosos de Europa. Y ciertamente los pueblos modernos 
mas industriosos no han llegado aun a dar n sus bordados, 6 sus tejidos de 
seda, oro y plata, In solidez, elegancia y perfeccion que admiramos despues 
de dos siglos en los productos de las antiguas manufacturas espaoolas: tes-
tigo los ornamentos del altar que Felipe II ha regalado a la sacristfa del Es-
corial, y que se fabricaron en Sevilla ; testigo los damascos que este mismo 
principe hizo fabricar en Talavera para adornar una capilla del Escorial , y 
que no ceden en nada 6 lo mas fino de las modernas fabricas. Lyon, Nimes, 
Paris y Londres no poseyeron jam3s manufacturas comparables & las que 
existian en otro tiempo en Toledo, Granada , Sevilla y Segovia.)) —cEl co-
mercio aumentaba aun las riquezas - de ]a nacion. En in solo feria de Medina 
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del Campo se hicieron en 1563 yentas por ciento cincuenta millones de escu-
dos, y en los aiios anteriores este nt mero habia sido mayor. La ciudad de 
Barcelona esportaba sus telas de lana para Ndpoles, Sicilia, Cerdena y has-
ta pare el Egipto , la Siria y demas comarcas del Levant.e : el comercio del 
coral que se pescaba en las costas de Cataluna y de Berberia era para esta 
industriosa ciudad un manantial inagotable de riquezas. Finalmente, Bar-
celona esportaba a los paises estrangeros una porcion de producciones espa_ 
iiolas, como trigo, sal, plomo, hierro, acero, vino, legumbres, inadera de 
construction etc., y sobre todo azafran de calidad superior, que se cultiva-
ba en Cervera , Montblanch , Sagarra y Orta. Las demas provincias mariti-
mas no eran menos comerciantes. Una porcion de buques mercantes salian 
todos los anos de Valencia, Cartagena, Malaga y Cadiz, y conducian al Asia 
menor , al Africa , a las Indias orientales , a M6jico y at Peru los productos 
de la industria espanola. Segun Campomanes y Olmeda, habia en 1586 mas 
de mil buques mercantes en los puertos de Espana, de los cuales doscieu-
tos pr6ximamente en las costas de Vizcaya se empleaban en la pesca de 
la ballena cerca de Terranova 6 bacian el comercio de lanas con Flandes; 
doscientos en los puertos de Galicia y Asturias, que hacian el comercio de 
frutas y de una porcion de articulos manufactureros con Flandes, Fraocia, 
Inglaterra y Andalucia, y que comerciaban con las Indias y las Canarias ; y 
cuatrocientos en los puertos de Portugal , recientemente sometido a la do-
minacion de Espana. Mas de quinientos buques de menor porte contribuian 
& vivificar el comercio , manteniendo numerosas y fbciles relaciones entre 
los principales puertos del reino. Asi la marina mercante de Espana era en-
tonces superior a Ia de Francia y hasta a las de Inglaterra y Holanda.,,-
«Pero la Espana no dominaba solamente en Europa por la superioridad de 
las armas, de la industria y del comercio, sino tambien por la superioridad, 
de la inteligencia. 

El reinado de Felipe II fue fecundo en grandes hombres. Esta fue la epoca 
de Navarrete , apellidado el Apolo espanol ; de Juan Bautista de Toledo, que 
bizo el'dibujo del Escorial (1); de Herrera, que termin6 este inmenso edi-
6cio , cuya belleza severa es tan conforme al genio de Felipe II. Hacia fines 
de su rein ado y bajo el de su bijo la Espana produjo 8 Ribera , Ilamado el 
Espanoleto ; 6 Velazquez , Alonso Caner, Zurbaran y Murillo, cuyas obras 
maestras aprecia boy la Francia. En literatura vimos aparecer a D. Alonso 
de Ercilla, Cervantes y Lope de Vega. Mientras que los ej6rcitos espaooles 
llevaban pasta ]as mas lejanas comarcas la gloria del nombre espaiol, Er-
cilia escrihia en medio de los combates su poema, que Voltaire coloca at lado 
de las obras maestras de Homero , Virgilio, Camoens y Milton. Cervantes' 
regresando mutilado de la gloriosa jornada de Lepanto, escribia su inmor- 

(I) Felipe II mand6 construir este edificio en memoria de la victoria de S. Quintin. 



-1111-- 

tai satire, y se colocaba a la par de los mayores escritores de todos his si-
glos; y al propio tiempo restauraba el arte dramatico en Espana con su Nu-
^nancia , digna de Los Persas de Esquile. Lope de Vega, este soldado de 
fortuna escapado at naufragio de la flota invencible, hacia admirar a la Es-
pana y a Ia Europa entera con su imagination, a la vez tan brillante y Fe-
cunda. Citemos por fin los nombres justamente c6lebres de Montemayor, 
Alarcon, Moreto, Tirso de Molina , Solis, Hurtado de Mendoza y Quevedo, 
que Sismondi llama el Voltaire espanol. La literatura espanola esparcia 
entonces un brillo tan vivo, que servia de modelo a los estrangeros. Bortron, 
Quinault y Cornelle se han formado en parte en la escuela de Lope de Vega 
y de sus sucesores. A Espana es a quien debemos quiza el poeta de mayor 
talento antes que Voltaire. 

Moliere confiesa que Si no hubiese leido El Embustero no hubiera pen-
sado en hater comedias. Voltaire, Scudery, Durf6,, Boisrobert y todos los 
escritores que proceden de Richelieu, de Mazarino y de Ana de Austria es-
tan profundamente impregnados del gusto espaiIol. Y no solo las costum-
bres castellanas tomaron posesion de la escena francesa, sino la misma len-
gua espanola invadi6 la nuestra (I) cargandola con el peso de sus sonoras 
votes. Pareci5 de buen tono en la alta sociedad adoptar el lenguaje y los 
cumplimientos armoniosos que los espanoles dirigen a las mugeres y a los 
grandes. Por mucho tiempo estuvo en moda en Francia y en Inglaterra el 
envier los j6venes de familias distinguidas a Madrid (2) para formarse en 
las maneras y politica castellana. En Paris y L6ndres los palacios de los em-
bajadores de Espana eran el lugar de la cita de la sociedad elegante, y los 
espanoles ejercian por todas partes en el estrangero esta superioridad moral, 
que solo adquirieron los diplomaticos franceses bajo el reinado de Luis XIV.a 

Pero faltaba a tanta grandeza y prosperidad las condiciones de duration. 
La monarquia espanola comenz6 a declinar hacia el fin del reinado de Fe-
lipe I1, y concluy6 de consumirse y decaer bajo los desastrosos reinados de 
sus sucesores. A fines del siglo xvii se hallaba reducida at rango de una po-
tencia secundaria. Despues de haber dominado en Europa por ]a superiori-
dad de sus armas, de sus riquezas y de su literature, fue a su vez domi-
nada por Ia Francia y la Inglaterra, que solo esperaban la muerte de un 
principe d(bil para desmembrarla y dividirse sus despojos. Y en efecto, su 
ej6rcito se hallaba en el estado mas deplorable. Espana, que bajo el reinado 
de Felipe 11 habia sostenido ej6rcitos formidables en todas las partes del 
mundo, se hallaba reducida a un efectivo de 15,000 hombres de tropas, 
cuyo numero pareceria increible , si no estuviese comprobado por Campo- 
manes, y confirmado por un testigo ocular. La marina estaba desde largo 

(t) Es un frances el que habia. 
(2) Hoy van los nuestros a Paris. iComo cambian los tiempos! 
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tiempo aniquilada. At propio tiempo Ia Espaiia se labia empobrecido por 
Is decadencia de su agricultura, de su industria y de su coinercio. A fines 
del siglo xvti habia provincias enteras que pareeian desiertos. Las manu-
facturas estaban en decadencia en todas las provincias de Espaiia, y el ma-
yor numero habia desaparecido. En las ciudades de Castilla, en otro tiempo 
tan florecientes, no se veia ya mas que iglesias, conventos y hospitales que 
habian sobrevivido A la miseria general. El comercio habia enteramente con-
cluido. Espana, que poco ha esportaba a las comarcas mas lejanas los pro-
ductos de su industria, estaba reducida 5 valerse de los estrangeros Para 
ilenar sus necesidades y las de sus colonias. 

Si et reinado de Carlos II es Ia. epoca de la mayor nulidad politica de Es-
pana y de In mas completa decadencia de su agricultura , su industria y su 
comercio, es tambien la bpoca del 61timo grado de abatimiento de su litera-
ture. Lo sucedido en Italia respecto 8 su literatura tuvo lugar tambien en Es-
pana. Ambas declinaron cincuenta aiios despues de la perdida de sus liber-
tades. Verdad es que Cervantes y Lope de Vega brillaron en parte bajo Fe-
lipellI: verdad es tambien que Calderon no lleg6 at apogeo de su gloria sine 
bajo el reinado de Felipe IV. Pero independiente del caracter de su siglo, 
estos tres escritores han tenido ante todo su genio individual; ademas eran 
como llevados por el impulso general de ]a nation, que no declin6 de re-
pente , ni cay6 enteramente hasta fines del siglo avii. En esta epoca el ge-
nio de Espana pareci6 como estinguido; no prodnjo ya ni grandes artistas ni 
escritores cuyos nombres pudiesen citarse at lado de los de Calderon, Lope 
de Vega y Cervantes. En medio de las calamidades publicas, cuando la rui-
na de In monarquia espaiiola se hacia mas y mas inminente, la vida de cads 
uno se encerraba en Is esfera de sus intereses materiales, y la vida intelec-
tual concluy6 per desaparecer (1).a 

SECCION VI.-DESDE EL ADVENIMIENTO DE LA DI- 
NASTIA DE LOS BORBONES HASTA LA ABDICACION 

DE CARLOS IV (4 701-4 808). 
§. I. Felipe `'.- 1.,Cu5les son los sucesos mas memorables de este reinado? 

. II. Fernando Fa.—I. 6Que es to mas notable de su reinado? 

. III. Carlos Nil.—I. LCubles son los hechos mas importances de su reinado2 

. IV. CArios IV.-1..Cuiles son los acontecimientos mas dignos de mention de 
su reinado? 

§. I. Felipe v (1701-1746).—El nieto de Luis XIV entr6 en Espaiia, y 
foe reconocido y jurado por rey en todas las provincias de Ia monarquia. No 

(1) Este p5rrafo esti estractado de la disertacion de M. Weis titulada Causas de la 
decadencia de la industria y del comercio de Espana en el siglo XYII. 
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obstante, una guerra general se encendi6 entonces en Europa, en Ia coal 
todas las potencias tomaron parte contra la Francia y la Espana. No segui-
remos nosotros las vicisitudes de esta guerra, que hemos recopilado en otro 
Lugar (1), y recordaremos tan solo Los sucesos peculiares de Espana.—La 
Italia foe el primer teatro de esta guerra, a donde pas6 Felipe V (1701), ga-
nando con Vendome la victoria de Luzara. Dos anos despues la guerra se 
hizo general. El archiduque Carlos, auxiliado por los ingleses, que se habian 
apoderado de Gibraltar, se hizo dueno de Valencia y Cataluna; y mientras 
que Felipe V march6 contra Barcelona, los portugueses 6 ingleses invadie-
ron nuestro territorio por la provincia de Salamanca y llegaron hasta Madrid, 
donde proclamaron al archiduque rey de Espaiia bajo el nombre de Car-
los Ill. La frialdad glacial del pueblo madrileno debi6 hacer ver a este pre-
tendiente las pocas simpatias que tenia su causa. No obstante , la de Fe-
lipe parecia ya tan desesperada, que se pens6 en el gabinete de las Tullerias 
en enviarle a reinar A America. Empero los espanoles, que hasta entonces 
habian hecho pocos esfuerzos por sostener a su nuevo soberano, tomaron 
con tal ahinco su causa, que hicieron prodigios de valor. Los portugueses, 
los ingleses y los austriacos que se hallaban en Espana fueron inquietados 
por todas partes. El mariscal Berwich derrot6 en los campos de Alman-
sa (1707) el ejercito de los aliados, que continuaron en retirada hasta Tor-
tosa. Esta victoria fundd , por decirlo asi, el trono de Felipe V en Espana. 
Este monarca entr6 de nuevo triunfante en Madrid, donde fue recibido con 
tantas aclamaciones como su rival habia encontrado indiferencia y frialdad. 
Sin embargo, Ia fortuna se mostr6 aun por segunda vez adversa 5 la causa 
de Felipe. Vencido en Almenara , se vi6 forzado a retirarse 5 Zaragoza, y 
una nueva victoria de los aliados le forz6 a refugiarse en Madrid. El ar-
chiduque le sigui6 alli , y Felipe V se vi6 obligado por segunda vez a aban-
donar su capital, trasladando it Valladolid la residencia del gobierno.—Los 
grandes de Espana, fieles 6 la causa de Felipe V, escribieron entonces 5 
Luis XIV para que les enviase al duque de Vendome. En efecto, la presencia 
de este general vali6 un e.jercito. La gran reputacion que habia adquirido 
en Italia, su popularidad, su liberalidad, su franqueza y su amor al soldado 
atrajeron una portion de voluntarios bajo sus banderas. No obstante, care-
cia de dinero. Las comunidades de las ciudades y villas y las 6rdenes reli-
giosas proveyeron a esta necesidad. El duque de Vendome, aprovechando el 
entusiasmo general, organiz6 un ejercito, persigui6 a los vencedores , con-
dujo de nuevo al rey a Madrid y consigui6 en Villaviciosa una victoria com-
pleta. Cuatro meses antes la situation de Felipe V parecia desesperada. El 
vencedor le hizo reclinarse en un lecho de banderas. Los restos del ejercito 

(i) Vease Guerra por la sucesion de Espana, paginas 961, 962, 963 y 9M, tomo III 
de este Manual. 
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vencido se encerraron en Barcelona, y al finalizarse la campana solo queda.-
ban a los aliados esta plaza y is de Tarragona en toda Espana. 

Finalmente , la paz de Utrech (1713) (1) afirmando en el solio espaiiol a 
Felipe V, comenz6 para la monarquia una nueva era. La influencia francesa 
Ia detuvo en la pendiente de su decadencia y prepar6 su lenta regeneration. 
Sin embargo, Felipe V, olvidando bien pronto los consejos de Luis XIV, no 
ejerci6 ninguna influencia personal en los destinos de sus nuevos sitbditos. 
Entregado a la indolencia y 5 los placeres, abandon6 de buena gana la di, 
reccion de los negocios a las personas que supieron captarse su voluntad. 
Su primera esposa Gabriela Luisa gobern6 por mucho tiempo en su nombre, 
aunque guiada por la altiva princesa de los Ursinos, que fue la verdadera• 
dispensadora de las gracias del monarca. No obstante, la muerte de Ga-
briela (1715) iba it arrebatar el favor a la princesa. Para conservarlo pens6 
en hater contraer al rey un nuevo enlace con persona 8 quiert pudiese tan 
fCcilmente manejar como a la difunta reina. Al efecto puso los Ojos en Isa-
bel de Farnesio, heredera de Parma, Placentia y Toscana. Esta princesa 
vino b Espaiia, y Felipe V dividi6 con ella su t ► lamo. Entonces acab6 el im-
perio de la princess de los Ursinos en palacio, y comenz6 el de Alberoni, 
hombre de ideas superiores A las fuerzas de Ia monarquia espanola. 

Privanza de Alberoni.—Alberoni, creado cardenal, subi6 al ministerio 
y gobern6 el reino con un poder sin limites. Empero sus miras Bran gran-
des : creia posible devolver b la Espana su antiguo y perdido esplendor. Al 
efecto proponfase nada menos que quitar la regencia al duque de Orleans. 
restablecer los Stuardos, humillar el Austria y conquistar la Italia. El 
instrumento de que pensaba valerse era el rey de Suecia Carlos XII. Para 
Ia realization de sus proyectos aument6 el ejercito, cre6 una nueva marina, 
habilit6 los arsenates, y anim6 el comercio. Alberoni queria recobrar todas 
las posesiones espanolas cedidas al Austria por la paz de Utrech. Luis XIV 
hubiera ciertamente secundado con todos sus esfuerzos el restablecimiento 
del poder espanol pars que las dos monarquias hubiesen podido luchar uni-
das contra su enemigo comun, el Austria y la Inglaterra; pero Dubois, enton-
ces 5rbitro de la Francia , en nombre del regente , y vendido al oro inglEs, 
persuadi6 al regente a unirse con todos sus enemigos y a declararse enemigo 
de su aliado natural. La Holanda, la Inglaterra, ]a Alemania y la Francia 
formaron contra la Espaiia la cuadruple alianza. —Felipe V hizo todos los es-
fuerzos para romper esta monstruosa liga, seperando de ella a] regente, 
pero en vano. Alberoni sublev6 entonces los turcos contra el emperador ; y 
el marques de Celamare, embajador de Espana en Paris, entabl6, segun 
las instrucciones de la torte de Madrid, una conjuration contra el regente; 
pero esta conspiracion fue descubierta , y los turcos vencidos. La armada 

(I) Vase este tratado de paz, p5g. 964, tomo III de este Manual. 
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espanola fue destruida a la vista de Siracusa per los ingleses, y Carlos XII 
muri6 asesinado en Frederikshall. Asi todas las tentativas de Alberoni abor-
taron 6 tuvieron un eaito contrario a sus esperanzas.—Otra armada espa-
nola despues de la defensa heroica de Mesina fue arrojada de Sicilia por 
otra austriaca. Finalmente, un ejercito frances pas6 Los Pirineos , y Sc apo-
der6 de Cataluna y San Sebastian. Felipe V, reducido a la desesperacion, se 
puso 61 mismo, aunque en vano, a la cabeza de sus ejercitos. No hallando 
otro medio de sostenerse, retir6 la coufianza a su ministro. 

Desgracia de Alberoni.—Este favorito, que habia dispuesto como sobe-
rano de todo el poder espanol , fue desterrado de todos los dominion doude 
babia gobernado.—En 26 de febrero de 1720 Espana accedi6 at tratado de la 
cu5druple alianza. Sus tropas evacuaron la Sicilia y la Cerdena, de que to-
maron posesion el emperador y el duque de Saboya.—Alberoni se retir6 a 
Italia. «La Espana, dijo un dia at cardenal de Polignac, es un caddver que 
habia reanimado; pero 5 mi marcha ha vuelto a recostarse en la tumba.». 

Nueeas guerras. — Los acontecimientos se encargaron de desmentir estas 
orgullosas palabras.—Efectivamente, el rey de Marruccos habia emprendido 
el sitio de Ceuta. Seis mil veteranos mandados por el marques de Leyde par-
heron de Cadiz para hacer levantar el sitio, logrando, no solo su objeto, 
sino el acorralar a los moros hasta bajo los muros de Tetuan y Tanger. 

Felipe V procura poner Virden en la adrninistracion.—Destruir los abu-
ses de la administracion interior era tarea mas ardua que repeler los ene-
migos esteriores. Felipe V acometi6 por fin esta empresa, mas util que glo-
riosa. Ernpero mat secundado por sus ministros , en un momento de des-
aliento abdic6 Ia corona en su heredero el principe de Asturias. 

Luis I (1726).—Nada notable ocurri6 durante el also que ocup6 ei solio 
Luisl.—Por su muerte ocup6 de nuevo el solio su padre 

FELIPE V. —EI baron de Riperd5 , embajador de Holanda , le dirigia en-
tonces con sus consejos. Felipe V le hizo duque y grande de Espana, nom-
brandole en seguida ministro de Estado. Pero el crCdito de este favorito fue 
de corta duracion. Habiendo perdido la confianza del monarca, se retir6 at 
Africa; y habiendo abrazado la religion mahometana, se pas6 at servicio del 
rey de Marrruecos contra su antiguo protector. 

Espana , b pesar de estos cambios , continuaba su marcha ascendente y 
recobraba paulatinamente una parse de su antiguo poder. En el Africa se 
apoderaba de Oran, y resistia con ventajas a los repetidos y multiplicados 
ataques de los marroquiest En Italia el infante D. Carlos , hijo de Felipe 6 
Isabel Farnesio , tomaba posesion de los ducados de Parma , Placentia y 
Toscana, S pesar de los obstaculos que el emperador le oponia (1731). Cuan-
do at also siguiente estall6 Is guerra por la sucesion de la Polonia, las tor-
tes de Madrid y Turin formaron alianza con la Francia contra el Austria. 
Los napolitanos y sicilianos detestaban el yugo de esta potencia , y echaban 
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menos Is domination espaiiola. D. Carlos aprovech6 estas disposiciones, 6 
invadi6 el reino de Nbpoles con un ej6rcito de 30,000 espanoles. La victoria 
de Bitonto, obtenida por este principe y por Montemar en 1734, produjo In 
sumision de este reino, que fue seguida de Is de Sicilia. El tratado de Viena 
conserv6 al infante espanol D. Carlos el reino de las Dos Sicilias. 

Apenas se habia terminado Ia paz con el Austria, cuando Espana se via 
empenada en.una nueva guerra contra Ia Inglaterra. Comenz6la esta poten-
cia con Ia toma de Porto-Belo. Pero sus tentativas contra el Peru y Ia Flo-
rida fueron rechazadas, y Ia espedicion contra Cartagena no tuvo mejor 6xi-
to. En esto Ia muerte del emperador Carlos VI vino a poner Ia Europa en 
una conflagration general. Felipe V, ostigado de su ambiciosa esposa, se 
mezcl6 inconsideradameute en Ia guerra contra Ia Alemania ; pero no puda 
ver el 6xito de esta nueva lucha, pues Ia muerte le arrebat6 en 1766, des-
pues de un largo y agitado reinado, aunque fecundo en victorias, y que ha-
bia dado nuevos brios a los campeones castellanos. 

g. II. Fernando VI (174(1-1759). —1. Fernando VI sucedi6 Aa su padre 
en el trono de Espana 5 la edad de 33 anos. Este principe fue uno de los so-
beranos mas distinguidos de Europa. Conociendo que Espana necesitaba de 
Ia paz pare reparar sus p6rdidas y para hater florecer Is industria y el co-
mercio, dedied todos sus esfuerzos a conseguir su objeto. Asi , despues de 
Ia batalla de Rottofreddo, retir6 sus tropas de Ia Lombardia, y obtuvo por 
el tratado de Aix-la-Chapelle (1748) Ia soberania de los ducados de Parma, 
Placentia y Guastala para el infante D. Felipe, hijo segundo de Isabel y de 
Felipe V.—Desde esta 6poca Fernando VI solo se ocup6 en in regeneration 
de Espana. Los embajadores de Francis 6 Inglaterra intentaron en vano en-
volverle en las luchas de estas potencias. Fernando sigui6 fielmente y con 
tenacidad su sistema de neutralidad. Sus ministros D. Jos6 de Carvajal y 
Lancaster, hombre integro y h6bil diplomdtico , encargado de la secretaria 
de Estado, y D. Zenon de Somodevilla, natural de Ia Rioja, encargado des-
de 1743 de los ramos de Hacienda, Guerra, Marina a Indias, no tnenos ce-
l.oso 6 inteligente, secundaron las mires del soberano. Ni Is rivalidad del 
primer ministro y del marques de Ia Ensenada, ni Ia desgracia de este 
luego que subi6 al poder D. Ricardo Wall, hombre de graudes conocimien-
tos y enemigo mortal de los franceses, no alter6 el sistema de neutralidad, 
pues Ia voluntad del rey era decisiva en este punto, y Wall tuvo quo some-
terse a ella. Asi todo el conato del monarca y sus ministros se concentr6 en 
]a mejora de Ia administration del estado. Durante el prudente y justo rei-
nado de Fernando se disminuyeron los impuestos; se protegi6 6 impuls6 Ia 
agricultura, el comercio y Ia industria; se hicieron sabios reglamentos pars 
establecer el Orden en las rental publicas, que de quince millones A que es-
casamente ascendian en el reinado de Cbrlos II, llegaron a treinta bajo el de 
Fernando. Cuando este monarca muri6 en 1759, Espana poseia una marina 
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de cincuenta navios de guerra, y un tesoro de cerea de sesenta millones de 
escudos, fruto todo de su severa economia. 

§. Ill. Carlos III (1759-1788).-1. D. Carlos, rey de Ndpoles, sucedi6 
j su hermano Fernando VI bajo el nombre;de Carlos III , despues de haber 
cedido el reino de las Dos Sicilias a su tercer bijo Fernando IV.—El nuevo 
fey sigui6 en un principio la politics de su antecesor. Pero bien pronto el 
pacto de families (1) que cetebr6 con la Francia le arrastr6 6 una guerra de-
sastrosa con Ia Gran Bretana (1761), que felizmente no tuvo las consecuen-
cias que eran de esperar. Portugal , que habia abrazado Ia causa inglesa, 
fue invadido por nuestras tropas, que al fin fueron rechazadas por las in-
glesas. Cuba, Manila y Filipinas cayeron tambien en su poder. Entonces 
Carlos III se convenci6, aunque tarde, de que Espana no estaba preparada 
aun para la guerra. Francia no tenia medios de continuarla, y pidi6 Ia paz, 
que se 6rm6 el 10 de febrero en Fontainebleau (1763).—La Francia cedi6 A 
Iiglaterra el Canada, el cabo Breton, la Granada, San Vicente, la Domini-
ca , Tobago y la costa del Senegal. Espana cedi6 la Florida , obteniendo de 
Ia Francia por via de indemnizacion la Luisiana. Las denias conquistas fue-
ron mutuamente restituidas. 

Terminada asi la guerra, Carlos III se prepar6 para hacerla con mess 
ventaja en mejor ocasion, continuando el plan de mejoras interiores en la 
administracion ya comenzadas. FundSronse en less principales ciudades del 
reino sociedades patri6ticas tituladas de Amigos del pais pars dar impulso 
6'las ciencias y artes, academies militares, y el magnifco colegio de arti-
lleria . de Segovia. 

Ministerio Grimaldi y Esquilache.—El ministro Wall se retir6 protes-
tando el deterioro de su salud , y le reemplaz6 Grimaldi en el ministerio de 
Estado. Esquilache lo era ya de Hacienda , y se sostuvo por la protection 
del duque Losada , amigo y confidente del rey desde su infancia. Grimaldi, 
aunque estrangero, de ilustre familia , era esplendido , ameno en In con-
versacion y adicto a la Francia; pero naturalmente timido , evitaba todas 
las ocasiones de chocar con los espanoles. Esquilache, de humilde curia, 
grosero, codicioso y enemigo de Ia Francia , era no obstante amado de 
Carlos III, y no puede negarse hizo mejoras utiles en less f5bricas del reino 
y en el ramo de Hacienda. A 61 se debi6 el alumbrado y limpieza de Madrid; 
pero aun en esta parte de higiene descendid a minuciosidades ridiculas, pues 
quiso varior el trage national, y prohibi6 las capas y los sombreros gachos. 
Al mismo tiempo concedi6 un privilegio de monopolio para el abastode Ma-
drid, que hizo subir el precio de los articulos de primera necesidad. Estas 
medidas fueron esplotadas por los enemigos del ministro para conseguir su 
perdida. El domingo de Ramos (26 de marzo de 1767) por la tarde esta116 

(I) Vease par. 987 de Ia Hisloria moderns. 
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un tumulto en Madrid. Su grito era: Viva el rey y muera Esquilache.—Lo s  
amotinados se dirigieron primero a Ia case de este, cuyas vidrieras rompie_ 
ron , queriendo forzar las puertas; pero fueron rechazados por los guardian 
walonas. Al dia siguiente fue mayor el tumulto, y Carlos III tuvo que salir 
al balcon a ofrecer Ia separacion de Esquilache. Sin embargo, la torte par-
ti6 aquella misma noche para Aranjuez, cuya medida exasper6 maslos ani-
mos. El populacbo diput6 a un cochero con una carte abierta para el rey. 
Carlos III depuso a su ministro. Esquilache volv - i6 a Italia , y fue reempla-
zado en el ministerio de Hacienda por D. Miguel Muzquiz. Este medida y 
]a abolition del decreto contra las capas y sombreros restableci6 complete-
mente Ia tranquilidad. 

El rey, conociendo que la insurrection no podia ser obra de Ia plebe, 
nombr6 presidente de Castilla y capitan general de Ia provincia al conde de 
Aranda, hombre firme 6 inteligente, que redujo al silencio it todos los par-
tidos. Fueron presas y ca:itigadas varies personas adictas a los grandes de 
Espana ; y Ensenada , el enemigo mayor de Esquilache, fue desterrado a 
Medina del Campo. Al ano siguiente de 1767 se verifc6 Ia espulsion de los 
jesuitas de todos los dominion de Espana. El 31 de marzo fueron rodeados 
todos los conventos de Ia 6rden, y los religiosos conducidos a los puertos y 
embarcados pare Civitavechia. El conde de Aranda , Roda, ministro de Gra-
cia y Justicia, Campomanes y Monino, luego conde de Floridablanca, fis-
cales del Consejo de Castilla, prepararon esta medida. A estos mismos hom-
bres c6lebres 6 ilustrados debi6 Espana en aquella 6poca no pocas reformas 
y Ia represion de muchos abusos. 

En efecto, restringi6se el derecho de asilo, someti6ronse las comunida-
des religiosas a una vida mas arreglada, disminuy6se Ia intluencia de Ia in-
quisicion y se defendi6 Is autoridad temporal contra los ataques de Ia Santa 
Sede. Una parte de los bienes de Ia iglesia se emple6 en promover las so-
ciedades patri6ticas, ocupadas de los progresos de Ia industria, Is agricul-
tura y las artes. Toledo fabric6 de nuevo armas blancas. Las fabricas de 
panos establecidas en San Fernando y en Guadalajara dieron ocupacion a 
veinte y cuatro mil obreros. Ademas de la escuela de artilleria de Segovia 
se fund6 una de caballeria en Ocana y otra de tactica en Avila. La marina 
militar se puso en un pi6 respetable; y en 1788 Espana tenia cerca de ochen-
ta navios de lines. Aument6se tambien el ejt rcito , introduciendo en el la 
tactica prusiana , reputada entonces por la mejor de Europa. Colegios , ca-
tedras de matematicas y escuelas de bellas artes se erigieron como por en-
cantamiento en lodes las capitales y poblaciones de primer 6rden. Entre 
estas empresas utiles y gloriosas , merecen particular mention las colonies 
de Sierramorena, debidas a D. Pablo de Olavide , asistente de Sevilla , y 
protegido del conde de Aranda: mas de ocho mil labradores alemanes se 
establecieron en una sole de estas colonies. 
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Guerras en Africa.—Los marroquies sitiaron 6 Melilla y otras plazas de 
Africa, aunque inutilmente (1774). Las escuadras espanolas bloquearon en 
1778 varios puertos del imperio de Marruecos, y la Espana emprendi6 en 
el mismo ano una espedicion contra Argel. Orrelli, que mandaba el ejer-
cito espedicionario , fue arrollado por el de los morns, compuesto de ciento 
cincuenta mil hombres. No obstante, D. Jos6 Mazarredo sa1v6 nuestro ej6r-
cito, que se e ►nbarc6 sin mas p6rdida que la de la accion. 

Ministerio de Floridablanca (1777).—El mal 6xito de la espedicion de 
Argel concit6 el odio contra el ministro marques de Grimaldi. Este habia 
_ya tiempo que deseaba abandonar los negocios. Mal visto como estrangero, 
aborrecido del conde de Aranda, y disgustado tambien por la entrada en 
el departamento de la guerra del conde Ricla , pariente y amigo del de 
Aranda, consigui6 por fin del rey le exonerase de su encargo, a pesar de su 
repugnancia 6 mudar de ministros. No obstante , Carlos III , temiendo el 
carActer del de Aranda, no quiso confiarle el encargo de elegir ministro, y 
rog6 at exonerado que se to propusiera: Grimaldi nombr6 it Floridablanca. 

Las relaciones de Espana con Inglaterra eran siempre muy poco amisto-
sas, y las de Portugal no eran mas lisongeras. Floridablanca supo sacar 
partido de las circunstancias en que se hallaba este ultimo estado para Iran-
sigir las desavenencias que existian entre ]as dos naciones, cimentando 
ademas una amistad perpetua entre las casas d'e Borbon y Braganza. Ma-
ria I se cash con su do el infante D. Pedro. At ano siguieute (1778) vino a 
Madrid ]a reina viuda de Portugal, y el tratado del Pardo confirm6 el de 
San Ildefonso.—El comercio de Buenos-Aires aument6 r5pidamente con la 
destruction del contrabando que hacian los ingleses por medio de los esta-
blecirnientos portugueses del Rio de la Plata.—Pero el grande impulso dado 
at comercio fue debido at c6lebre decreto de Floridablanca permitiendo Ia 
libertad de comercio con las colonias , to que di6 ademas un inmenso vuelo 
A la marina mercante. 

Floridablanca tuvo en esta 6poca grande influjo en todos los gabinetes 
estrangeros. No obstante, no pudo evitar que se rompieran las hostilidades 
con la Inglaterra (1779). La guerra maritima comenz6. Las escuadras de 
Cadiz, del Ferrol y de Brest recorrieron el canal de la Mancha , obligando a 
la inglesa A mantenerse A Is defensiva. Gibraltar fue bloqueado por las tro-
pas espaiiolas; pero nuestra escuadra, mandada por Langora, fue batida 
por la inglesa que mandaba Rodney. Francia y Espana meditaron entonces 
la conquista de Menorca , Gibraltar y Jamaica.—La espedicion contra Me-
norca tuvo un 6xito feliz: los ingleses fueron arrojados de toda ]a isla. Las 
otras dos espedicionas se desgraciaron. Finalmente , la paz de Paris (1783) 
puso fin a esta guerra. Los ingleses reconocieron ]a independencia de sus 
colonias. 

En el interin nuestra escuadra bombardeaba a Argel, y at afio siguiente 
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se repiti6 el bombardeo. El gran senor intervino en favor de las regencies 
berberiscas. El bey de Tripoli hizo la paz con Espana on 1784, y los argeli-
nos entraron en negociaciones en el ano siguiente. 

At propio tiempo Floridablanca continuaba impulsando el comercio, Ia 
industria y las cienrias con Ia creation de ]a compania de Filipinas, el Ban-
co de San Carlos y el gabinete de historia natural, sirvit ndole de primer 
nucico el que reuni6 en Paris el sabio Davila. En esta misma 6poca se cons-
iruia el canal de Aragon, obra destinada a hater espedita Ia comunicacion 
entre las Castillas y el Mediterraneo , y que fue como el complemento de 
los caminos reales emprendidos y construidos durante el ministerio de Flo-
ridablanca. 

Muerte de Carlos III.—Este principe, aunque de temperamento robus_ 
to, se di6 a las fatigas de Ia eaza , su diversion favorita. Falleci6 el 13 de 
diciembre de 1788 A los 72 anos de edad y 29 de reinado en Espana. Car-
los III fue amable , buen amigo , esposo y padre, amante del trabajo, ins-
truido y aficionado a las reformas utiles. Aunque unido a la Francis por los 
vinculos de familia , no se hell6 jamds en Ia dependencia en que estuvo su 
padre Felipe V. Sus costumbres fueron puras y su reinado el mas glorioso 
y feliz •que tuvo Espana desde Felipe II. El gabinete de Madrid tuvo una in-
fluencia decidida en las grandes negociaciones de Europa , y ]a paz de 1783 
indemniz6 6 Espana de parte de sus pardidas. Los intereses del comercio y 
de la industria comenzaron a dominar on Ia politics espanola , y fueron el 
objeto capital de los cuidados del monarca y las operaciones de su diploma-
cia : ellos dictaron tambien todas sus reformas y mejoras interiores, crean-
dose entonces un espiritu verdaderamente national , empleado constante-
mente en promover los progresos de las ciencias y las artes, y todas las 
obras y proyectos favorables al bienestar de los pueblos. 

§. IV. Carlos iv (1788-1808).-1. Carlos IV hubiera quiz6 sido un buen 
monarca en circunstancias inenos espinosas de las que le rodearon desde el 
principiode su reinado. Unia a una instruction no vulgar rectitud de in-
tenciones 6 inteligencia en los negocios. Floridablanca continu6 en el mi-
nisterio, y sostuvo Ia dignidad de nuestra patria contra Ia Inglaterra. Pre-
sent6se, pues, en el canal de Ia Mancha una escuadra espanola , a la cual se 
uni6 otra francesa on virtud del pacto de familia. inglaterra cedi6, yse pres-
t6 a terminar las desavenencias de una manera amistosa. 

Elevation de Godoy.— En el gabinete de Madrid habia dos partidos: ei 
de Floridablanca y el del Conde de Aranda. Pero ye comenzaba a disminuir 
Ia influencia de estos dos hombres de estado, y Ia comenzaba a gozar D. Ma-
nuel Godoy, que de simple oficial de Guardias de Corps, merced a la amis-
tad que le profesaba el rey, y mas sun su esposa Maria Luisa, habia sido 
elevado 5 Ia alta dignidad de grande de Espana, duque de Alcudia y capitan 
general de los reales ej6rcitos.—En 1792 Floridablanca cay6, y su rival 
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Aranda ascendi6 at ministerio por poco tiempo, pues bubo de cederlo al va-
lido, ya duque de Alcudia. 

Guerra contra la Francia.—En esto la hidra revolucionaria devoraba In 
nacion francesa, y la cabeza de Luis XVI rodaba en el cadalso, sin que los 
buenos oficios de la corte de Madrid hubiesen podido evitar este desastre. 
peligroso era entonces luchar contra la revolucion francesa. No obstante, 
Espana como las demas naciones entrb en la liga para sofocarla: ya era 
tarde.—Nuestros ej6rcitos, mandados por el general Ricardo, penetraron en 
el Rosellon y tomaron algunas plazas; yla escuadra espanola, mandada por 
Langara , condujo a Tolon ocho mil hombres (1793).—Pero en Ia campana 
del ano siguiente (1794) la batalla del Bo16 decidi6 de la suerte del Rosellon. 
Nuestro ejercito fue vencido, y el marques de las Amarillas que to mandaba 
tuvo que emprender •una de las retiradas mas desastrosas. Los franceses in-
vadieron a Guiptizcoa y amenazaron a Cataluiia. La victoria que obtuvo el 

; ejCrcito republicano en Montana Negra, donde fue por segunda vez derrota-
;do el marques de las Amarillas , di6 por resultado Ia toma de Figueras, 
cuya guarnicion, compuesta de diez mil hombres, se entreg6 prisionera de 
,guerra. Asi la campaoa de 1794 cost6 a la Espana las conquistas de la ante-
rior, la Have de la Cataluna y ]a provincia de Guipuzcoa. La campana del 
ano siguiente (1795) no fue de mejores resultados para nuestras. arenas; y 
el gobierno espanol, desalentado y sin recursos pecuniarios, hizo la paz, ce-
diendo a la Francia la parte espanola de la isla de Santo Domingo. La na-
cion qued6 poco satisfecha de este tratado , por el cual se di6 a Godov cl 
pomposo titulo de Principe de la Paz. 

Guerra con la Gran Bretanla.—Una paz comprada con tan poca', gloria 
no apart6 la guerra de nuestra nacion. El gobierno espanol , caminarido dc• 
desacierto en desacierto, cuando debia mantenerse neutral despues del irlti- 

': mo tratado, eoncluy6 otro el 18 de agostocon Ia rep6blica francesa de alian-
za ofensiva y defensiva. Este tratado puso las fuerzas de Espana casi a dis-
posicion del directorio. EI gabinete britanico, asi que tuvo noticia de el, de-
clar6 la guerra a Espana (1797). El general ingl6s Jervis derrot6 uuestra 
escuadra en el cabo de San Vicente. 

Dimision de Godoy.—Ministerio de Saavedra y Jovellanos.—Godoy 
habia concitado contra si todo el odio del pueblo. Su enlace con la hija ma-
yor del infante D. Luis, asegurandole cada vez mas su privanza, le decidie-
ron a hater dimision del ministerio, que ejecut6 en 1798. 

Don Francisco Saavedra y D. Gaspar de Jovellanos , que ya formaban 
parte del ministerio como auailiares de God'oy , lc reemplazaron. Estos dos 
hombres gozaban de gran.reputacion en materias politicas , econ6micas y 
lilerarias, y el objeto del valido al asociarlos al poder habia sido utilizar sus 

iF. lutes para hater en Ia administration publica las reformas necesarias, de-
clinando por este medio la animadversion general.—No obstante,.precjsado 

Touo lll. 	 7t 
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a cederles completamente el puesto , sin perder por ello su privanza , trat6 
de inutili^ar A tan temibles rivales. En efecto, a los pocos meses fue des-
tituido Jovellanos, y Saavedra no tard6 en seguir su suerte. La entereza de 
Jovellanos concit6 contra si el odio del favorito , que le bizo arrester, pa-
sando de prision en prision todo el reinado de Carlos IV. 

Ministerio de Urquijo.—Guerra con Portugal.—Saavedra fue reempla-
zado en el ministerio de estadu por D. Luis Irquijo; pero el verdadero gefe 
del estado fue durante todo el reinado de Carlos IV D. Manuel Godoy. 

En esto la repiiblica francesa estaba ya en paz con todas las potencias, 
esceptuando la Inglaterra y Portugal. El directorio exigiera hacia mucho 
tiempo de Espana que sojuzgara este reino. En 1801 Bonaparte exigi6 for-
malmente el auxilio de Espana contra los portugueses y el paso de las tropas 
francesas por los dominios espanoles. El gobierno de Carlos IV conocia que 
esta guerra podia serle util; pero no queria tener por companeras las tropas 
francesas: asi, despues de negociaciones inutiles con la corte de Lisboa, ]a 
Espana declar6 ]a guerra a Portugal el 28 de febrero (1801).—Sesenta mil 
hombres se pusieron en marcha contra el •vecino reino. El principe de'la 
Paz fue nombrado generalisimo de todas las fuerzas. Estas, divididas en tres 
divisiones , penetraron en Portugal. La corte de Lisboa pidi6 la paz. El go-
bierno espanol se Ia concedi6 bajo la condition de renunciar a Ia alianza in-
glesa, cerrar sus puertos a sus buques, y ceder a Espana Ia plaza y territo-
rio de Olivenza. En 1802 se firm6 la paz de Amiens entre Ia Francia, la 1n-
glaterra y Espana.—Menorca, de que se habian apoderado los ingleses du-
rante Is guerra , fue restituida. 

Matrimonio del principe de Asturias.—Desavenencias en palacio.—En 
este mismo aiio (1802) se celebraron los matrimonios del principe de Astu-
rias D. Fernando con la infanta de NSpoles doiia Maria Antonia, y del prin-
cipe beredero de N6poles con la infanta de Espana doiia Maria Isabel.—Las 
desavenencias de palacio tuvieron origen en el consejo que di6 Godoy al rey 
pare retardar el matrimonio de su hijo; y aunque no se sigui6 este consejo, 
la princesa jur6 odio eterno al favorito, que se aument6 por haber prohibido 
el rey su entrada en el Consejo al principe. 

Nueva guerra con la Gran Bretaila. —En 1803 Napoleon declar6la guerra 
5 esta potencia, y la Espana tuvo que imitar su ejemplo, tanto en virtud de 
los tratados, como por la violation de la fe publica que cometi6 la Inglaterra 
apresando nuestros buques que venian de America. Las escuadras espanola 
y francesa formaron una que se titul6 escuadra combinada. El cetebre corn-
bate del cabo de Trafalgar derrot6 estas fuerzas navales, y la marina espa-
nola dej6 de existir. El comandante de nuestra escuadra, cl valiente Gravi-
na, pereci6 heroicamente. Los ingleses compraron In victoria con la perdida 
de su famoso marino Nelson. No obstante, Napoleon triunfaba. 

Recanocimiento de Josh Napoleon como .rey de Nl poles.—Nuevaguerra 
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con Portugal.—En efecto, despues de haber vencido it la Rusia y at Austria, 
cspuls6 al rey de NSpoles Fernando IV, y coloc6 en aquel solio a su hermano 
Jose. Este fue un motivo de serias desavenencias entre las cortes de Paris y 
Madrid. No obstante, Napoleon con su politics supo veneer ]as dificultades, 
y Carlos IV , adormecido por sus mentidas protestas , quiso corresponder 6 
la amistad de Napoleon con el reconocimiento de su hermano Jose, acce-
diendo at famoso decreto de bloqueo continental dado por el emperador en 
Berlin el 21 de neviembre de 1806.—Mientras que este hombre estraor-
dinario proseguia sus conquistas , un cuerpo espauol a las 6rdenes del 
marques de Ia Romana pasaba desde Espana c Italia g las orillas del mar 
BMltico. 

Luego que Napoleon regres6 a Paris, su primer cuidado fue invadir el 
Portugal. Al efecto celebr6 el 27 de octubre de 1807 en Fontainebleau un 
tratado con Espana , cuyos principales articulos Bran el destronamiento de 
la casa de Braganza y el repartimiento de Portugal en tres partes: la pri-
mera con el titulo de Lusitania se daria al rey de Etruria; la segunda, com-
puesta del Alentejo y los Algarbes, al principe de la Paz ; y la tercera que-
daria en dep6sito hasta la pacificacion general. 

En virtud de este tratado un ejercito frances de 23,000 hombres entr6 en 
Portugal el 19 de noviembre con la division espaoola del general Carrafa.-
Otro segundo cuerpo de observacion entr6 en Irun el 21 de diciembre 6 las 
6rdenes de Dupont. An la Peninsula se hallaba 11ena de tropas estrangeras. 
Pamplona, Figueras y Barcelona fueron ocupadas. Los castillos de San Se-
bastian y Monjuich pasaron tambien a poder de las tropas del emperador. 
Asi la corte de Madrid se hallaba cogida en la red que le tendiera la Francia 
en el ultimo tratado.—En este conflicto se discuti6 el pasar 5 America, 6 
imitacion de la familia reinante de Portugal. 

Conmocion de Aranjuez.—Abdicacion de Carlos IV (1808). —Ya dimos 
cuenta en otro lugar del origen de las disensiones entre ei rey y su primo-
genito el principe de Asturias. El 30 de octubre del ano anterior (1807) el 
rey, instigado por su favorito, habia dado un decreto declarando 5 su hijo 
culpable de atentados contra la autoridad soberana. Esta medida fue segui-
da de procedimientos contra los amigos de Fernando. Este no tard6 en re-
conciliarse con su padre; pero el pueblo. que le creia siempre en pugna con 
el valido, le juzgaba como aprisionado. Asi es que comenz6 a cobrar cuerpo 
entre el populacho la idea de que Napoleon venia a libertar & Fernando del 
Yugo del favorito. Por cansiguiente, luego que se divulg6 la noticia de que 
la corte iba a abandonar la Peninsula, crey6se el viaje un artificio para con-
servar el poder a Godoy. Amotinbse , pues , en la Mancha , en Madrid y en 
Aranjuez, donde estaba la corte, y en la noche del 17 de marzo acometieron 
la casa del principe de la Paz, que se ocult6 en un rollo de esteras; pero el 
19, obligado de la sed, sali6 de su asilo, y Carlos IV por salvarle la vida ab- 



— 1124 — 

dic6 la corona en su hijo., contra la ley fundamental de Espana , que cxige 
para las renuncias la anuencia de las.C6rtes. 

Los reinados de D. Fernando VII y dona Isabel II, que felizmente ocupa 
el solio espanol, pertenecen 6 la historia contempor5nea. En ellos ban te-
nido lugar grandes acont.ecimientos. Los espanoles lucharon heroicamente 
por su independencia contra el capitan del siglo. Espana hizo su revolution 
politica; pero por desgracia se fraccion6 en partidos. Hombres de todos los 
matices politicos han dirigido alternativamente los destinos de Ia patria. 
Todos han hecho algo por su esplendor y bienestar: todos ban cometido des-
aciertos. Los sucesos son conocidos: la posteridad los juzgar6. Esta tarea no 
nos corresponde. 
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CAPITijLO iv. 

PEDAGOGIA. 

PRELIMINARES 
t. &Que es pedagogia y como se divide?- 2. 6Que es educacion y de que partes consla? 
3. 8Que es instruccion?- 4. Distincion entre la educacion y la instruccion. 

1. La pedagogia , palabra compuesta de dos griegas, pais nino , y ago 
yo conduzco, es la cieticia que se ocupa de los principios y medios de edu-
car y perfeccionar el ser humano.—Puede subdividirse en dos partes: la edu-
cacion y la instruccion. 

2. La educacion abraza el conjunto de reglas necesarias para facilitar el 
desarrollo del ser humano, 6 sea de sus facultades fisicas, intelectuales y 
morales. La educacion, pues , ensena los medios de formar hombres sanos 
y robustos , hombres inteligentes y hombres de bien.—Puesto que la educa-
cion tiene por objeto el desarrollo completo del hombre, es claro que la edu-
cacion es una a indivisible ; pero para mejor estudiar los medios de educar, 
se acostumbra i tratar separadamente los fisicos, intelectuales y morales. 
De aqui Ia subdivision de la educacion en tres clases: 1•a educacion fisiea, 
que trata de los medios de desarrollar las facultades fisicas; 2.8 education 
intelectual, 6 medios de desarrollo de las facultades intelectuales; y 3.a edu-
cacion moral, 6 medios de dirigir las facultades morales. 

3.. La instruccion es la parte de la pedagogia que presenta los medios 
mas acertados para perfeccionar el ser humano con la adquisicion de cono-
eimientos titiles, 6 sea la aplicacion de las facultades intelectuales 6 adqui-
rir el saber. 

4. La educacion y la instruccion estan estrechamente unidas como ele-
inentos inseparables de un mismo sistema; pero hay una distincion esen-
eial entre ambas. ((La instruccion da at hombre algunos conocimientos y ta-
lentos; la educacion fortifica las facultades por donde han de adquirirse los 
conocimientos, por donde ban de ponerse en practica los talentos. La ins-
truccion ensena algunas cosas; la educacion hate at hombre apto para hater 
un conveniente use de cuanto se ha aprendido. La instruccion proporciona 
recursos para tal 6 cual circunstancia de Is vida y pare seguir tal 6 cual 
carrera; la educacion da reglas generates aplicables a todas las circunstan-
cias y 5 todas las carreras (1).» No obstante, es necesario que asi la educa-
cion como la instruccion se presten un mutuo apoyo. En efecto, inutil seria 
ejercitar y perfeccionar las facultades del hombre si no habian de aplicarse 

(G) Bandit GIs. 
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a ningun objeto; y no seria menos imperfecto y peligroso proporcionar co-
nocimientos y luces con facultades sin cultivo, y sin saber hacer use de los 
tesoros de ]a inteligencia. — «Nada dispone mejor at desarrollo de la instruc-
tion como una buena educacion: el alma habituada a contenerse, y dotada 
de facultades que un frecuente ejercicio hizo mas energicas , recibe las di-
versas enseiiianzas con ardor y fruto. Pero el maestro debe tambien sacar 
partido de la instruccion para ]a educacion en general. La instruccion debe 
ser, pees, educativa, y sus metodos deben tender esencialmente a ]a per-
feccion de la inteligencia y del corazon. Es mas: la instruccion es esencial 
para esta perfection. En efecto , ella ilustra at hombre acerca de las reglas 
del deber, le eleva a sus propios Ojos, y contribuye a to menos a alejar las 
inclinaciones groseras, las ciegas preocupaciones y ]as pasiones etageradas 
y brutales , consecuencias comunes de la ignorancia (1).0 

(1) Randu fils, 
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PRIMERA PARTE. 

EDUCACION. 

S. I. objeto de la eduenclon en general.-14. LCu*l es este objeto? 
S. 1I. Educaclon fielea.-4. i,C6mo podemos definir ]a educacion fisica?- 

2. Que conocimientos son necesarios para poder• aplicar los de educacion fisica?- 
3. bCuSntas parses abraza la educacion fisica?-4. Que se entiende por bigiene?- 
5. ,Cu3ntos agentes principales influyen en ]a salud?-6. ,Que cuidados exigen los 
medios en que se vive?-7. i,Cuales son los cuidados bigienicos que deben tenerse pre-
sentes acerca de los cuerpos aplicados a la piel?-8.,Cuhles son los cuidados respecto ra 
las sustancias introducidas en lo interior?-9. zQue consejos deben seguirse en caso de 
enfermedad y qu6 precauciones son necesarias contra los accidentes?-40. 6Como se 
evitaran los efectos del envenenamiento por inoculation?-11. 1, Que casos pueden 
ocurrir de envenenamiento por ingestion y cbmo podr5n neutralizarse sus efectos?-
42. j,Que auxilios deben darse a los ahogados y asfixiados?-13. ,Que cuidados requie-
ren el ejercicio y el reposo?-14. Z.Cu5l es el objeto de la gimn5stica y que aconseja 
Niemeyer en esta parte?-15. C6mo se educar5n 6 desarrollar5n los sentidos? 

§. 111. Educaclon Intelectual.-1. yCual es el objeto de la educacion intelec-
tual?-2. l,Que conocimientos preliminares son necesarios para la. educacion intelec-
tual?-3. LEn que 6rden aparecen las facultades intelectuales de los nifios?-4. LQue 
es perception y como se desarrolla?-5. i,Que es atencion y como se desenvuelve"- 
6. i,Que es la memoria y como se ejercita?-7. i,Que es el juicio y medios de cultivarlo 
en los ninos?-8. eQue es raciocinio y como se cultiva esta facultad?-9. jCGmo se ejer-
citara la abstraction?-4a. ,Y la generalization? 

^. IV. Educaclon moral.-I. Sensibilidad y su influencia en la parte moral e 
intelectual del hombre.-2. Actitud voluntaria y libre considerada como origen de la 
moral.-3. i,Cual es el objeto de los medios de educacion moral?-4. Esplicar to que se 
entiende por natural y caricter y que condiciones se necesitan para la formation de 
este.-5. tQue influencia tiene en la moral el habito, el ejemplo y el espiritu de imita-
cion"-6. i,Como se desarrollan los sentimientos naturales en los ninos?-7. l,Cufil es la 
causa de la degeneration de los sentimientos intelectuales de los ninos?-8. 6Como se 
ejercitan algunas de las principales virtudes?-9. De algunos defectos y buenas cuali-
dades antagonistas.-40. Que vicios suelen ya desarrollarse en la escuela?-11. 6C6mo 
debe dirigirse ]a educacion religiosa para formar el car5cter moral y religioso de los 
ninos y como se dar3n a estos las ideas de Dios y del alma? 

§. I. objeto de la educaclon en general.-1. «La educacion, dice 

M. Gerand6, es para cada uno de nosotros la obra de la vida en [era , y debe 
continuar hasta el sepulcro, porque el hombre es un ser eminentemente 
perceptible. El curso de su carrera terrestre debe ser, pues , un progreso 
continuo , asi como el t6rmino de esta carrera debe ser tambien una gran 
transformation.» El-destino del hombre en la tierra no es la felicidad, sino 
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la perfeccion; y Ia naturaleza al dotarnos de tan diversas fuerzas nos inr-
puso la ley de trabajar en esta perfeccion. La education debe tender a este 
objeto, iniciando la infancia en la ciencia de la vida, que les proporcionara 
a la vez la voluntad y los medios de Ileaar a la perfeccion de que sea sus-
ceptible. Para que esta primera educacion Ilene su grande objeto, debe di-
rigirse al hombre entero, ejerciendo su action sobre cada una de ]as partes 
de este ser complejo , dando a cada una el desarrollo necesario, sin descui-
dar ninguna por insignificante que parezea, pues no bay ninguna que pue-
da considerarse iniutil y que no contribuya a Ia perfeccion de las demas. 

-,E1 hombre esta compuesto de un cuerpo y de un alma : el alma es la 
parte mas noble y debe ordenar; el cuerpo esta destinado a obedecer. Pero 
ei alma no puede llegar a Coda su perfeccion sino cuando halla en el cuerpo 
un 6rgano fiel. En vano se propondra las mas bellas acciones si le faltan 
los medios de action. Si el instrumento se cansa y rompe , sus fuerzas se 
consumiran en esfuerzos inutiles.» 

((El alma es sensible , es decir, que los objetos esteriores , materiales 6 
inmateriales, producen en 61 impresiones agradables 6 desagradables, le 
atraen 6 lo repelen, solicitan su afecto 6 escitan su odio. Es , pues, preciso 
habituarla a que no reciba placer sino de to bello y de to bueno, amando el 
bien y odiando el mal. 

El alma humana es inteligente, esto es, piensa y es capaz de comprender 
y saber.—Antes de darla conocimientos prematuros, esnecesario disponerla 
a adquirirlos, desarrollando sus facultades intelectuales, estendiendo su ca-
pacidad de aprender y dirigiendo su marcha a donde la naturaleza la impela 
de preferencia. 

Finalmente, el alma posee una voluntad libre , y puede elegir entre el 
hien y el mat. De aqui la necesidad de ilustrar al hombre acerca de sus de-
bores, habituandole a escuchar la voz de su conciencia , y a dar a las luces 
naturales de su razon el auxilio de las luces religiosas; senalandole, en fin, 
el sublime destino que ha recibido de Dios, y los medios de llenarle. 

De lo dicho se deducen los tres ramos de educacion que hemos mencio-
nado: educacion del cuerpo, 6 educacion fisica; educacion del alma inte-
ligente, 6 educacion intelectual; educacion del alma sensible y dotada de 
una voluntad libre, 6 educacion moral (1). 

5. II. Education fisica. —«Podemos definir la educacion fisica diciendo 
que es ]a aplicacion de los medios mas a prop6sito para conservar la•salud 
y para desarrollar las fuerzas fisicas , dando energia y desembarazo al ejer-
cicin normal 6 natural de las funciones de los 6rganos 6 partes que compo-
nen el cuerpo humano (2). 

(I) Estracto de Randu fits. 
(2) Montesino, Manual de Parvulos. 
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2. Para poder, pues, aplicar estos medios necesitamos conocer la con-
formacion interior del hombre y su manera de vivir, esto es, la position, 
forma y estructura de sus 6rganos, y los usos y manera con que obran para 
producir los diversos fen6menos que constituyen Ia vida.—La parte te6rica 
de la educacion fisica exige para su comprension algunas nociones de ana-
tomia y /isiologia (1). 

3. La education fisica, aun adquiridos los conocimientos preliminares 
de que acabamos de tratar , y otros de que luego haremos mErito, abraza 
tres partes, que pueden componer otros tantos tratados especiales, a saber: 
Ia educacion higienica , la educacion gimnastica 6 de los ejercicios , y Ia 
educacion de los sentidos. Solo hablaremos en estas tres partes de los prin-
cipios generales que tiendan a la unidad de nuestro objeto, y que puedan 
servir de guia 5 los padres y profesores. Ambos tienen un vivo inter6s en 
conocer estos principios. En efecto, encargados de la educacion fisica de los 
ninos, necesitan velar casi simultaneamente desde la tuna por la conserva-
cion de su existencia, trabajando en desarrollar sus 6rganos, robustecer su 
salud, y preparar su cuerpo para las fatigas de coda la vida. 

4. IIIGIENE. —Esta voz se deriva de la griega higieia, que significa sa-
lud. —La higiene, pues, enseiia los medios de conservar la salud, dando-
nos 5 conocer las causas de las enfermedades, y los medios preservativos 
contra sus efectos. Estos medios de conservation son tambien convenientes 
para el desarrollo de los diferentes 6rganos del cuerpo humano, especial-
mente en la infancia. 

I. Tres agentes principales influyen en ]a salud: el medio en que se 
vive ; los cuerpos aplicados.d la superficie de la piel, y las sustancias que 
se introducen en nuestro interior. Aqui debe aiiadirse el ejercicio y el rep'oso 
alternado de los 6rganos. 

6. MEDIOS. —Aire atmosferico y luz.—aEl aire que respiramos, esencial 
it la vida en todos los momentos, y cuyas cualidades afectan tanto 5 la sa-
lud, en ninguna edad exige tantas precaucioues para que no perjudique al 
individuo, y antes bien produzca todo el bien posible, como on la infan-
cia (2).0 En efecto, el sire convenientemente renovado y la luz solar son ]a 
primera necesidad del hombre. Para convencerse de esta verdad basta ob-
servar la diferencia que existe entre Las personas que viven al aire Libre y en 
lugares banados por. t sol y aquellas que estan condenadas a carecer de estos 
dos manantiales de vida. Los ninos que nacen en las estrecbas y sombrias 
cloacas de la Cite, en Paris, son unas criaturas miserables, cuya tez palida 
y amarillenta revela una existencia degradada y enfermiza. Las nueve deci- 

(d) Hallaran nuestros lectures estas nociones en Ia parte de Historia natural, pi-
ginas desde la 1.a 5la 62, ambas inclusive, tomo III de este Manual. 

(2) Riontesino, M#nual de Purvulos. 
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mas partes de estos infelices perecen en el primer auo de su vida. El sol no 
penetra jamgs en las calles donde moran estos seres desgraciados , y el aire 
se renueva con suma lentitud.—Las calles de Lila estan rodeadas de talleres 
subterraneos, verdaderas cavernas, donde vive una poblacion laboriosa que 
solo respira un aire corrompido, y conoce apenas la luz del sol. El que haya 
visto los obreros de Lila , dice Duchatelet, conocer3 to que vale el aire libre 
y la luz del sol.—Por el contrario, los habitantes del campo, y aun aquellos 
que en las ciudades viven en Galles y habitaciones espaciosas, ventiladas y 
banadas por el sol , presentan un aspecto agradable que revela la robustez 
y la salud.—Para comprender toda Ia importancia del aire es necesario co-
tiocer su composicion quimica (1), y el papel que ejerce en la respiracion (2). 
En efecto, nada altera tan pronto el aire atmosferico como la respiracion 
animal. 

La acumulacion de un gran numero de hombres 6 de animales en un 
local poco espacioso constituye no foco de infection de los mas peligrosos. 
«Pocos habra que hayan dejado de observar en las grandes funciones de 
iglesia, en que la concurrencia es numerosa y permanece por mas largo 
tiempo, y donde las vidrieras de las pocas y mat dispuestas ventanas que 
suelen tener estos edificios se cuida de que esten bien cerradas y defendidas 
con cortinas, los desmayos, los hist6ricos y otras diferentes afecciones ner-
viosas y biliosas, y si el servicio se dilata habr5n observado tambien el eCi-

Iniento y palidez general de los rostros, y laxitud mental y corporal en si 
mismos con propension al sueuo (3).» Todos estos efectos son consecuencia 
de haberse viciado el aire, variando las proporciones de su composition qui-
mica. En efecto, una persona respira de 14 A 2q veces en un minuto, a ins-
pira cada vez de 15 6 40 pulgadas cabicas de aire. Tomando un medio entre 
estos nfimeros, resulta que una persona respirara 17 veces en un minute, 6 
inspirara en cada una 27/, pulgadas cubicas de aire. De aqui se deduce que 
en una reunion de personas cada una de ellas consumira por un t6rmino 
medio 467'/. pulgadas cubicas de aire por minuto. Ahora bien : segun M. 
Ewards, la teoria de la respiracion (4) consiste en un fen6meno de absorcion 
y exhalation: la Sangre posee en disolucion 6cido carb6uico, de una parte 
del cual se desembaraza en la espiracion , quedindose con una cantidad 
equivalente de oxigeno en la inspiration. En 100 pulgadas cubicas de sire 
existen pr6ximamente 79 de 5zoe y 21 de oxigeno: 100 pulgadas de aire ins-
pirado son reemplazadas por otras 100 pulgadas de aire en la espiracion. Pero 
las partes componentes se alteran estraordinariamente, pues en lugar de las 

(i) Vease Qutmica, pfiginas 367, 368, 369, 370, 371 y 372, tomo II de este Manual. 
(2) Vease Historia natural, RESPIRACION, p5ginas 31, 32, 33, 34, 35 y 36, tomo III , 

 de este Manual. 
(3) Montesino , Manual de Pdrvulos. 
(4) Yeast p5ginas 35 y 36, tomo III. 
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q7 pulgadas de 5zoe y 21 de oxigeno se hallan 97 de awe, 13 de oxigeno y 8 
de acido carb6nico; por manera que en 100 pulgadas cubicas de aire inspi-
rado se pierden aproximadamente ocbo pulgadasde oxigeno; y como cada per-
sona inspira pr6ximamente , segun hemos visto, 467'/. pulgadas cubicas de 
aire por minuto, es evidente consume en el mismo tiempo casi 37'/, pulga-
des cubicas de oxigeno, que son reemplazadas por igual cantidad de arido 
carb6niro. Asi, cada persona consumira y viciara en una hors 28,050 pulga-
das cubicas de aire, sustituyendo 2250 de oxigeno por otras tantas de acido 
carb6nico. Si son dos las personas necesitarau doble cantidad de aire, 6 al-
teraran igual cantidad en Ia mitad del tiempo; y es facil concebir Ia enorme 
cantidad de aire impuro que resultara en poco tiempo, por grande que sea la 
portion de aire contenido en una habitation, Si este aire no se renueva. Los 
funestos efectos de respirar un aire vic.iado de este modo , se demuestran 
encerrando un pajaro bajo una campana de cristal llena de aire , pero sin 
que pueda renovarse. At principio el animal respira bien, mas a poco rato 
se nota que su respiration es fatigosa, que se halla inquieto; y no pasan 
muchas horas sin que perezca en medio de terribles convulsiones. A este 
principio constante y uniforme de la descomposicion del aire debe anadirse 
la action peligrosa de los gases producidos por ]as exhalaciones del cuerpo, 
especialmente de las personas sucias 6 atacadas de enfermedad. 

La combustion vicia tambien el aire. Es pues sumamente funesto el 
use del brasero en las habitaciones. El acido carb6nico que so desprende en 
abundancia mata insensibiemente. La vegetation vicia igualmente el aire 
eo estas ocasiones, asi como en otras contribuye a purificarlo. En efecto, 
los vegetales desprenden por la noche una gran cantidad de acido carb6ni-
co y absorben el oxigeno del aire. El perfume de las flores tiene ademas 
sobre el sistema nervioso una influencia peligrosa. Debe por consiguiente 
evitarse conservar durante la noche en los aposentos 6 dormitorios, flores, 
frutas ni vegetales de ninguna especie. Las emanaciones de sustancias ani-
males 6 vegetales en putrefaction 6 de aguas estancadas en pantanos 6 Ia-
gunas producen una mezcla de gases mefiticos, que contribuyen tambien 
constantemente A la insalubridad del aire. Sus cualidades fisicas influyen 
asimismo en la organization animal. El aire humedo , especialmente frio, 
es no solo poco agradable a nuestros 6rganos , sino que por to comun nos , 

 perjudica. «Por el contrario, el aire seco, caliente 6 frio, cuando la sequedad 
no es escesiva, es el que generalmente conviene mas at hombre (1).n —Pero 
estas cualidades serian inutiles si no tuviese ]as proporciones quimicas 
convenientes. Por consiguiente, la pureza del aire es Ia primera y principal 
condition de su salubridad. , 

Aplicando, pues, estos principios diremos que el hombre a quien es dada 

(1) Montesino, Manual de Párvulos. 
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elegir su residencia debe establecerse en un paraje bien ventilado. Es in_ 
dudable que en igualdad de circunstancias el aire libre del campo es prefe-
rible at de las poblaciones , maaime Si son populosas. Pero Como no a todos 
es dado vivir en el campo, diremos en general que en las ciudades deben 
merecer nuestra predilection las calles espuestas at viento y at sot, evitando 
los lugares htimedos, bajos , pr6ximos a emanaciones putridas, y donde no 
penetra el sol, ni el aire Sc renueva con facilidad. Fuera de las ciudades son 
temibles igualmente los terrenos h6medos, los prados pantanosos, y en 
general las aguas estancadas.—En efecto, la rapida corriente de las aguas 
tiene una influencia notable en la renovation del aire de los paises que ba-
nan , porque sobre los rios se establecen siempre corrientes y contracor-
rientes de aire. En los altos vanes, dondeel curso de las aguas es torrentos o 

 y rapido, el aire es vivo y la poblacion sana. Por el contrario, en las gran_ 
des lianuras, donde las aguas estan estancadas 6 corren lentamente, el afire 
esta inm6vil camo ellas, y sus habitantes llevan impreso el sello del raqui_ 
tismo y Ia fiebrc.—Son estraordinariamente nocivas y funestas las emana_ 
ciones, aunque inodoras , de las vegas pantanosas de los rios, 6 de los pas-
tos en que crece la cizaiia.—Si nos fuese preciso habitar en barrios populo-
sos, en casas como engastadas en las demas , donde solo penetra el aire y Ia 
luz por un solo paraje, elegiriamos los pisos superiores, desde donde se 
pudiese percibir una gran portion de la b6veda celeste, y donde pudi6semos 
hater penetrar el aire y los rayos solares. 

Es sumamente perjudicial el que muchas personas duerman en una mis-
ma alcoba. Especialmente los ninos no deben acostarse ni permanceer en al-
cobas estrechas y cerradas, ni amontonarlos en una misma cama, como se 
hate con sobrada frecuencia, porque en la infancia y durante el desarrollo 
rapido de los organos es cuando el aire puro y libre es mas necesario. La 
funesta costumbre de sepultar at nino en una tuna rodeada de cortinasy 
colocada en una alcoba casi bermeticamente cerrada, ha llevado at sepulcro 
Li millares de criaturas, 6 por to menos les ha preparado una existencia en-
fermiza y miserable. 

Aunque la luz solar es necesaria a la vida, es muy pernicioso esponerla 
vista a la action directa de sus rayos 6 de los de una luz artificial muy re-
fractada.—En Italia, y especialmente en Florencia, Aande la mayor parte 
de las casas estan pintadas de blanco, y las calles empedradas de piedras de 
un gris claro, las enfermedades de ojos son estraordinariamente frecuentes. 
Los obreros que trabajan en cuerpos brillantes estan igualmente espuestos 
& enfermedades de ojos.—Los velones que dan una luz demasiado intensa, 
y la vela cuya llama roja es vacilante y alumbra mas, son casi igualmenn 
danosas a la vista. Cuando se trabaja con luz debe procurarse colocar el foco 
luminoso encima de la cabeza y un poco hacia atras. Si Ia luz se coloca de-
lante 6 de lado, los rayos luminosos, llegando directamente al globo del ojo, 
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}e solicitan con una fuerza irresistible al estrabismo.—Por esta razon no 
deben colocarse nunca los niiios de manera que la }uz les ilegue oblicua-
mente A los ojos, 6 directamente de frente. 

Los climas tienen gran influencia on }a salud, y la higiene varia segun 
las regiones. En efecto, distinto r6gimen necesita el habitante de la zona 
t6rrida del de la zona glacial. Asi el indio puede vivir con arroz y aqua l5c-
tea, y el habitante de las regiones ecuatoriales tiene que neutralizer por cl 
frecuente uso de banos frios los efectos de una temperatura superior at de su 
Sangre: el hombre de occidente y del norte no pueden pasar sin vino y car-
ne, y si necesita de banos es solo para mantener la flexibilidad de }a piel y 
combatir la fatiga muscular.—El habitante de los paises calidos trasladado 
al Norte debe especialmente prevenir los efectos del aire frio: vestidos de 
Jana, el uso de la franela interior y hasta arrimada a Ia piel le sustraer6n 
de los cambios repentinos de temperature. Un poco de vino y un alimento 
animal podr5n convenirle si sus 6rganos digestivos no estan alterados por 
el r6gimen incendiario de los paises meridionales. El hombre del norte que 
va 6 vivir entre los tr6picos debe someterse 5 un r6gimen poco escitarite. El 
bano frio, la dicta vegetal y el uso moderado de frutas Ccidas le serfin muy 
convenientes. 

Los cambios bruscos de temperatura son causa de muchas enfermedades, 
especialmente las de pecho. El frio humedo es entre las condiciones atmos-
f6ricas una de }as mas perjudiciales. Es, pues, preciso sustraerse al influjo 
funesto de estos cambios; pero como son demasiado frecuentes en nuestros 
climas, convendr5 habituar .1 los ninos 6 soportarlos, aunque tomando 
siempre precauciones indispensables para evitar accidentes que puedan ser 
perjudiciales. 

7. CUERPOS APLICADOS A LA PIEL. — Vestidos.—E} use de vestidos de Iona 
en nuestros climas CS necesario & todos en invierno , por lo menos en }a 
parte superior del cuerpo; y hasta en el verano, el hombre dedicado al tra-
bajo en parajes humedos y espuestos a corrientes de aire, necesita vestidos 
de esta clase, que no debera aligerar cuando se halle banado en sudor. En ge-
neral el vestido debe ser proporcionado A la estacion-. Un abrigo mode redo no 
proporciona ningun riesgo, mientras que la desnudez 6 abrigo insuficiente 
puede proporcionar consecuencias muy funestas. Los marinos visten gene-
ralmente de Jana, y hay muy pocos ejemplos de tisis entre los marinos. Los 
vestidos flojos son mas frescos en verano y mas calientes en invierno. Esta 
circunstancia se bate mas recomendable on }a infancia y edad juvenil. Asi 
el Sr. Montesino recomienda d las personas encargadas de los ninos, vestidos 
anchos y de abrigo proporcionado a la estacion, y vestidos sencillos: anchos 
para que puedan ejercitar libremente sus miembros y evitar conformacio-
nes viciosas, y pare poderlos quitar y poner facilmente en caso necesario. 
Deben proscribirse las envolturas, fajaduras, y, como dice el mismo senor, 
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todo el tren de apretar y oprimir a las pobres criaturas. De mayor abrigo 
para los recien nacidos , y para todos en las estaciones de frio. Los resul-
tados frecuentemente funestos de esponer una criatura que scabs de salir 
del vientre de su madre, donde ha vivido en una temperatura elevada y 
constante, a otra mucho mas baja y que varia de continuo, son demasiado 
conocidos. 

Asi se ha abandonado ya Ia costumbre que recornendaba Rousseau de 
esponer los ninon a Ia intemperie y lavarles en agua fria con objeto de ro-
bustecerles y habituarles desde Ia tuna a soportar Is inclemencia y rigor 
de Jos climas. No negaremos que sea util acostumbrar a los ninos, cuando 
ya son crecidos, It respirar el aire Libre en todas las estaciones, pero nunca 
desnudos, sino con las precauciones debidas. Pasados los primeros dos anos, 
por ejemplo, es menos peligroso que los ninos se habituen paulatinameute 
A soportar Los estremos de las estaciones, necesitando en invierno menor 
abrigo en sus vestidos, y en verano solo el necesario pars repeler Ia im-
presion de una atm6sfera escesivamente calida. Finalmente, es conveniente 
que los vestidos sean sencillos pars evitar al nino las molestias que se le 
hacen sufrir con objeto de que no se manchen 6 rompan, y porque Ia co-
mun cantinela de guapo , bonito, hijo, engendra en el 5nimo la pasion ri-
dicula de Ia vanidad. Solo en la calle, y sun entonces cuando el frio es es-
cesivo, deben cubrir Ia cabeza Los niiios: Ia naturaleza les ha dado en el pelo 
el preservativo natural.—La cabeza descubierta se fortifica, y se evitan his 
constipaciones 6 que espone Is costumbre de Ilevarla siempre cubierta, pues 
cuando por casualidad se descubre, Ia impresion atmosferica es siempre fu-
nesta.—Isl calzado no debe ser inaccesible a Ia humedad en ]a primera edad. 
El habito de ir mel calzado 6 descalzo algunas veers es muy util, porque en 
la edad adults nada contribuye tanto a. producir enfermedades como Ia hu-
medad y frialdad de los pies. Por consiguiente, Las personas que no se ha-
yen habituado a ir calzadas en su infancia conforme A Ia recomendacion de 
Locke, esto es , perinitiendo Ia libre entrada y salida del agua en Los pies, 
deben tener gran cuidado en mantenerlos calientes, usando al efecto calce-
tines de lana, y calzado que preserve de Ia humedad.—Al terminar estas 
indicaciones acerca de los vestidos, aiiadiremos que estos deben ser limpios 
y aseados, to que nos conduce naturalmente a tratar de Ia 

Limnpieza.—Banos. —La limpieza es una necesidad, no solo pare Ia con-
servacion de Is salud, sino para el desarrollo conveniente de los 6rganos. 
Para convencerse de esta verdad basta observar el aspecto repugnance de 
muehos j6venes mendigos que abundan en nuestras ciudades. Su tez amari-
Ilenta, sus miembros consuntos, todo revels la fiebre lenta que los consu-
me. No negaremos que los vicios y Ia mala calidad de los alimentos con-
iribuyen en gran parte 5 producir este estado lastimoso. Pero Ia falta de 
aseo entra por mucho en Ia cause del raquitismo de estos seres degradados. 
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liemos tenido ocasion de observar a alguno de ellos 5 quien el solo uso de Ia 
limpieza oper6 en 61 una transformacion pasmosa. A los dos meses nadie le 
hubiera conocido. Prescindiendo de to que nos demuestra Is observation y 
Ia esperiencia, hay una razon fisiol6gica que recomienda Ia limpieza como 
necesaria. La nutrition, asimilando, fijando y organizando las materias que 
se introducen en los seres vivos, y espulsando las inutiles, no solo los sos 
tiene, sino que los desarrolla en Ia epoca de su crecimiento: Ia nutrition 
sost.iene Ia vida: dos de las funciones de nutrition son Ia exhalacion y secre-
ciones y Is absorcion : Ia falta de limpieza alters estas funciones; y Is falta 
de limpieza prolongada, como acontece en los mendigos de que nos bemos 
ocupado, no solo las alters, sino que Iasi las paraliza del todo. En efecto, 
por Ia exhalacion y secreciones que se efectuan por Ia parte cut9nea , como 
Ia traspiracion insensible y el sudor,  , espelemos de continuo una gran can-
tidad de sustancias intitiles y nocivas pare Ia economia animal; por Ia absor-
cion de Ia piel hacemos tambien penetrar en la mass de los bumores las sus-
tancias que nos rodean y que'estan colocadas sobre Is piel. De aqui se de-
duce que la falta de limpieza, dejando permanecer sobre la superficie cutanea 
las sustancias exhaladas 6 secretadas, a que se agrega el polvo y demas agen-
tes esteriores que se unen 5 ellas, obstruira los conductos disminuyendo la 
exhalacion y secreciones y Is absorcion, y Is parte que de esta ultima fun-
cion se ejerza sera mas perniciosa que util. pues solo hara penetrar en los 
humores las sustancias nocivas ya exhaladas 6 secretadas, y que son las uni-
eas que permanecen en contacto con is piel. 

Si Ia limpieza es conveniente en todas ]as edades, en ninguna es mas ne-
cesaria que en Ia infancia. Los ninos engordan y se desarrollan con Ia lim-
pieza de una manera admirable. Por el contrario, Ia falta de aseo es perni-
ciosisima , y tenemos de ello ejemplos diarios. No insistiremos mas sobre 
este punto, que est& al aleance de todos. 

Los banos son un escelente medio bigi6nico. En verano el bano frio forti-
fica los 6rganos y atenua muchisimo el calor atmosf6rico. El bano tibio 6 
templado, conveniente en todas las estaciones, mautiene Ia flexibilidad y 
limpieza de Is piel, yes uno de los medios mas eficaces para mantener el 
ejercicio saludable de las funciones de Ia cutis, 6 impedir sus afecciones.-
Sin embargo, los ninos no deben meterse desde luego en agua fria, confor-
me a Is recomendacion de Rousseau. El valor del agua debe irse disminu-
yendo por grados, y siempre que se trate de lavarlos se emplear6 el agua 
tibia. En los veranos muy calurosos podran baoarse en agua fria, aunque no 
de un frio escesivo, y eso cuando ya tengan por lo menos dos anos. 

Hemos dicho en otra ocasion , y repetimos ahora , que el frio intenso es 
cl mayor enemigo de los recien nacidos. y que hate generalmente mas vie-
limas. Por regla general deben evitarse los estremos en todas ]as cosas. Vol-
viendo 6 los banos, recomendamos el uso general de los tibios; y como esto 
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no sea siempre posible , por to menos el de abluciones generates 6 parcia•-
les. Deseariamos, dice el Sr. Montesino, ver generalizada en Espana Ia pr6e_ 
tics religiosamente observada en otros paises por todas las clases de lavar 
una vez a Ia semana, de ordinario los s5bados por Ia noche y a in Nora de 
acostarse, a todos los nioos, desde que comienzan a andar hasta que Ilegan 
a doce 6 mas auos. Para esto , aiiade , ecban una corta cantidad de agua ca-
liente en una jofaina 6 lebrillo, humedecen en ella un pedazo de franela, la 
jabonan bien, lavan, 6 mas bien refriegan todo el cuerpo del nifio, inclusa 
Ia cabeza, le enjugan con un lienzo seco, y le envian'a Ia came. 

En efecto, estas fricciones, no solo mantienen Ia flexibilidad de los mus-
culos, aumentan su fuerza y disipan el cansancio, sino que favorecen pode-
rosamente su desarrollo fisico. No son menos favorahles algunas veces las 
fricciones secas por medio de una simple franela 6 toalla de bilo. 

8. SUSTANCIAS INTRODUCIDAS EN EL INTERIOR. —Alimentos. —Si Ia sobrie_ 
dad es Ia primers condition pare la conservacion de Ia salud , Is eleccion 
de los alimentos no es menos importante, porque sin comer demasiado puede 
uno alimentarse de sustancias cuyo uso prolongado sea danoso.—Pordes-
gracia no todos pueden elegir sus alimentos; pero siempre que esto sea po-
sible, el pan de trigo bien elaborado, Ia sopa y las carnes de toda especie, 
cocidas y asadas son en todas edades los mejores aliment.os. El regimen ab-
solutamente vegetal conviene por to comun poco at hombre, m5xime si se 
dedica a trabajos corporates. No obstante, Ia naturaleza, haciendo al hom-
bre omnivoro, le prescribi6 el uso simultaneo del regimen animal y vegetal. 
Legumbres sanas y frutas sazonadas son muy convenientes pare atemperar 
el regimen animal.—La patata es un precioso alimento por los principios 
nutritivos que contiene, y porque su abundancia y baratura to pone al al-
cance de todas las fortunas. La leche, ]a manteca y los huevos son tambieg 
escelentes alimentos. La variedad en estos es un principio higianico: asi se 
abandonara, siendo pesible , el continuo uso de un mismo manjar.—Ali-
mentos sanas y variados y solo en Ia cantidad precisa para reparar nuestras 
pardidas: he aqui en resumen to que conviene saber en esta parte. 

Atimentos de la infancia.—El alimento natural y mas conveniente para 
el nino, desde que nace hasta Ia dentition, es Is leche de Is madre. Circuns-
tancias a veces justas impiden que Ia madre pueda cumplir con este deber 
sagrado. Entonces es necesario buscar otra leche que reemplace a Is ma•-
terna: Ia leche de otra muger sana, j6ven, de caracter pacifico, y cuyo parto 
se haya verificado prdximamente en Is misma 6poca que el de Ia madre, pa-
rece el mejor medio de suplir Ia imposibilidad de esta. No obstante, la di-
ficultad de hallar una persona que reuna todas estas circunstancias hacen 
preferible en muchos casos reemplazar Is leche de is madre por ]a de otros 
animates; Is vaca y Is cabra son los mas a prop6sito para ello. «De un mode 
6 de otro la leche sola en las primeras semanas y meses, y despues mezela- 
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da con alauna sustancia feculenta como harina de trigo, cebada 6 arroz, 
pan etc. , es el medio de alimentar at nub, principalmente hasta que co- 
mienzan 5 apuntar los dientes (1). —Despues de esta 6poca , si ]a madre 6 
nodriza le crian , debe Cesar de warner. Leche, pan, manteca, huevos, cor- 
tas porciones de came cocida y asada , legumbres y frutas de buena calidad, 
son los alimentos mas convenientes pare los Winos hasta los siete anos en 
que puedan entrar en el regimen general. Los ni.nos digieren con mar pron- 
titud que los adultos: necesitan, pues, tornar alimento con was frecuencia; 
hero sera conveniente acostumbrarles desde luego a comer 6 Boras arregla- 
das yen cortas cantidades. No obstante, el pan , por eje.mplo , raras veces 
debera negffrseles cuando to pidan. 

Bebidas.—El agua es sin disputa la mas saludablic bebida, lamas indis-
ttensabie at hombre y la que llena mejor el objeto cuando se trata de apagar 
la sed. Pero no todas las aguas son buenas, y su eleccion no carece de im-
portancia higiCniea. Las aguas cargadas de sales calcbreas destruyen el es-
matte de los dientes. Las aguas estancadas 6 que corren con lentitud son de 
dilcit digestion, y contribuyen 6 producir las deformidadesdel pescuezo lla-
madas paperas, y el raquitismo, efecto de que estas aguas no contienen la 
suficiente cantidad de aire (2). Las mejores aguas son aquellas que un curso 
rapido y desigual purifica y mezcla con una gran cantidad de aire. Los pas-
tomes de las montaitas y los habitantes del cam.po eligen siempre po.r un na-
tural instinto las aguas de los arroyos mas batidas por las quiebras y rapi-
das Corrientes que Forman 6 cada paso pequeiias cascades. 

Cuando la necesidad nos obligue a hacer uso de aguas poco saludables, 
sera conveniente mezelarlas con una corta cantidad de á,cido, como sulftiri-
co, acetico 6 de vinagre, y citrico •6 de jugo de limon. Este ultimo es el pre-
ferible por su gccion t6nica. El vinagre escita la transpiracion , y los sudo- 
rificos Como debilitantes no son siempre utiles.—La bebida necesaria para 
los nifos en los primeros meses es la leche, y cuando dejan de mamar bue- 
na aqua.—En la edad adulta ei vino siendo bueno es titil en algunos paises 
y para algunos temperamentos. No obstante, su uso debe ser muy modera-
do, y mince dispensa del del agua: esta es siempre de primera necesidad. 
La cerbeza es una bebida t6nica, alimenticia y que prueba biers a las per-
sonas nerviosas. 

El aguardiente y todas las bebidas conocidas bajo el nombre de licores 
son perniciosisimas 6 la salud; venenos mas Bien que bebidas debieran Ila-
marse.—Por desgracia es bastante comun su uso entre la gente obrera. 
Creen que una copa de aguardiente por la manana les da vigor: es un error, 

(t) 111ontesino, Manual de Pdrvulos. 
(9) Para el estudio del aqua veanse las Nociones de quinnica, piginas 385 y siguien-

tes hasta la 390, tomo I1 de esta obra. 
Tonto ill. 	 72 
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La escitacion moment3nea que produce no sirve mas que para consurnir 
mas pronto sus fuerzas. El hombre que abuse de las bebidas alcoh6licas es-
perimenta muy pronto un embrutecimiento moral y fisico, que le hace epa_ 
recer Como un set degradado, objeto del desprecio y g veces de la conmise-
racion piiblica. 

Las personas sanas solo deben hacer use de bebidas fries, esto es , a Ia 
temperatura del aire. Las bebidas calientes solo son utiles en ocasiones es-
cepcionales. Por ejemplo, en invierno puede convenir a veces dar algun au-
mento b Ia temperatura de las bebidas, siempre que uno se encuentre esce-
sivamente sofocado. No obstante, el agua fresco, aun estando acalorado, no 
perjudica si se continua haciendo ejercicio. 

9. CONSEJOS EN CASO DE ENFERMEDAD Y PRECAUCIONES CONTRA LOS ACCI-

DENTES, ESPECIALMENTE EN LOS NIl^OS . —Todos los remedios preconizados por 
personas estraiias al arte de eurar, y en general todo remedio que se 
anuncia bajo la f6rmula del charlatanismo es sospechoso y no debe usarse 
sin conultar primero al medico. 

Los medicamentos llamados inedicinas de precaucion , que algunos to-
man inconsideradamente como preventivos de males futuros, no sirven ge-
neralmente mas que para producir males reales, alterando Ia salud. 

Las personas que se sientan indispuestas de alguna gravedad deben 
abandonar el trabajo, ponerse a dieta, meterse en la cama y tomar una li-
gera infusion de violets 6 malva dulcificada con azucar, miel 6 regaliz: el 
medico dispondra luego lo demos. —Las afecciones de la vista no deben des-
cuidarse no flea. 

Las viruelas y sus modilcaciones, el sarampion, to escarlatina, la sarna, 
rabia y otras enfermedades, muchas de ellas comunes en los ninos, son 
contagiosas : los padres y maestros deben tomar precauciones contra estos 
accidentes, no permitiendo que los nifios Banos se mezelen con los que estan 
ya atacados de la enfermedad. Ademas , y en general, siempre que alguna 
persona se hays espuesto a contraer una enfermedad contagiosa , ]a mejor 
precaution es lavar bien y cuidadosamente el punto que pudo ser inftccio-
nado con agua de sal comun 6 agua de jabon. Si existe una rascadura 6 
cortadura en la parte sospechosa, es necesario cauterizarla con el nitrato de 
plate (1). 

(I) Veanse Nociones de quimica, peg.439 y 440, tomo II. 
Las quemaduras son muy comunes, especialmente entre los nifios. El 

agna fria es el mejor y mas sencillo medio de curarlas. Puede anadirse at 
agua, tinta de escribir 6 vinagre; pero lo que conviene es ]a frecuente reno-
vacion"del ;liquido de manera que no se caliente, y que la parte quemada 
permanezca pot bastante tiempo sujeta a su action. 

Un accidente no menos comun, en particular en los ninos, son las cai- 
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das. Cuando estas no son peligrosas , la unica recomendacion que debemos 
pacer, asi it ]as madres Como a los profesores, es que no asusten con sus 
gritos at nino caido: el sistema nervioso se resentiria , y un accidente in-
significante podia hacerse grave. No obstante, las contusiones en Ia cabeza 
v en alguna otra parte delicada del cuerpo deben mirarse con mas precau-
rion. El aqua fria y pura es tambien el mejor remedio. Si la contusion pre-
senta algurr sintoma alarmante , debe Ilamarse al medico, y en el interin 
frotar al paciente con algun liquido espirituoso, y colocarle los pies en agua 
caliente pars atraer la sangre a Ins estremidades, 6 impedir que se acumule 
en Ia parte contusionada. Los efectos de las torceduras de pies y pisaduras 
pueden a veces prevenirse por Is aplicacion inmediata de agua frig en Ia 
articulacidn ofendida, y mediante un absoluto reposo del miembro, por to 
menos de un dia. 

Es sumamente facil que los ninos se corten con una navaja 6 cortaplu-
mas. Cuando Ia cortadura es poco profunda, basta generalmente con lavarla 
con agua fresca , cuidando que no quede en ella ninguna arena ni cuerpo 
estrano, y reunir luego sus bordes por medio de un pedacito de tafetan in-
gles. Sin embargo, puede suceder, aunque no es frecuente, que Ia cortadura 
interese una arteria. En este caso es preciso Ilamar at cirujano, y en el in-
terin procurar detener in hemorragia, comprimiendo el vaso entre Ia herida 
y el corazon , viceversa de lo que se haria si Ia sangre fuese venosa, aunque 
esta se detiene facilmente por medio de una veuda que cubra Ia herida a fin 
de que se cicatrice pronto. 

10. Venenos.—Envenenamiento por inoculation.—Esun accidente que 
puede acontecer cuando los nioos pasean por algunos bosques, y particular-
inente en los que viven en cl Campo , el ser mord'dos por una vivora 6 por 
cualquier otro reptil venenoso. El primer cuidado con que debe auailiarse 
at paciente es hater una ligadura por Ia parse superior de la lesion, hacerla 
sangrar alargandola con un instrumento cortante, y cauterizarla con algu-
nas got as de alcali volatil (1). Iguales precauciones deben totnarse siempre 
que se introduzea bajo Ia piel cualquier veneno. 

En alaunas 6pocas del abo es bastante comun vet algunos perros aco-
metidos d&• Ia rabia, que recorren Ia campina con el pelo erizado, Is cola en-
tre piernas , los ojos sanguinolentos y Ia boca espumosa , lo que revels Ia 
terrible enfermedad de que se hallan atacados. Siempre que alguno de estos 
animates muerda a un nino, debe lavarsecuidadosamente Is llaga con agua, 
siendo posible inezclada con sal, y cauterizarla en seguida, empleando tam-
bien el medio de la ligadura por Ia parte superior de Ia herida, si esta ha sido 
hecha en algun miembro que to permila. 

11. Envenenamiento por ingestion.—Siempre que porcualquierdescuido 

(1) Veanse 1lociones de quimica, AMONteco, pigivas 423 y 424. 
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se haya introducido en el estdmago de un niuo 6 de cualquier otra persona 
alguna sustancia venenosa, el primer cuidado es escitar el v6mito por cual- 
quier medio, ya usando el em6tico, ya haciendo beber gran cantidad de 
ague tibia, 6 simplemente metiendo las barbas de una plums hasta el gaz-
nate. A esto deben limitarse los cuidados de las personas estranas A la me-
dicina si no les es conocido el veneno que ha producido el accidente-; pero 
siempre que la sustancia venenosa sea conocida al padre 6 profesor, podrft 
usar los contravenenos y preservativos siguientes : 

Hongos venenosos.—El primer cuidado, como en todos los envenena-
mientos, es promover cl v6mito. Luego se administraran sesenta dracmas 
de aceite de ricino, una lavativa purgativa y agua de bores de azar mez-
clada con ocho granos de eter por ciento veinte y cinco de agua. Esta mezela 
se tomari por cucharadas de cinco en cinco minutos. A falta de azar y 6ter 
se empleara agua muy acidulada con vinagre 6 jugo de limon. 

Mariscos.— Algunos peces, como los crust$ceos y algunos moluscos (1), 
especialmente las almejas y otros mariscos, producen a veces accidentes que 
es necesario no descuidar, obrando como un verdadero veneno. El primer 
cuidado, como ya dijimos, es promover el v6mito, y luego que este ha cesado 
tomar dos vasos de agua de Sedlitz, algunas gotas de titer con azbcar y una 
ligera limonada. A veces las sustancias alimenticias , como la carve y pes-
cado salado 6 ahumado que hayan esperimentado un principio de descom-
posicion, producen los mismos efectos, y deben ser atacado's del mismo 
modo. 

Narc6ticos.—El opio y sus preparaciones, Ia belladona y otras sustan-
cias narc6ticas, producen accidentes harto frecuentes y funestos. La persona 
que haya tenido Ia desgracia de envenenarse con ellos necesita de los cui-
dados asiduos de los que la rodean. En primer lugar, es preciso hater todos 
los esfuerzos para mantenerle despierto, escitgndole, punzandole y hacien= 
dole tomar una tras otra cuatro 6 cinco tazas de café bien cargado, conti- 
nuando luego dandole una cads cinco minutos. 

Acidos concentrados.—En caso de envenenamiento por este medio, se 
usaran como contravenenos magnesia (2) calcinada desleida en agua y ad-
ministrada en gran cantidad : en su'defecto se usara del agua de jabon. 

Atcalis concentrados.—El contraveneno para el envenenamiento por los 
6lcalis consiste en agua muy acidulada con vinagre y en huevos batidos en 
ague.  

Sales de mercurio.—Sales de cobre.—En caso de envenenamiento por es-
tas sales, se usar6n como contravenenos huevos batidos en agua, leche con 
agua, y harina desleida on agua. 

(1) Vease Sistoria natural, paginas 457 y siguientes hasta la 463. 
(2) Veanse 1Vociones de quimica, p3ginas .448 y ti9. 
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Ars^nico (1).—Suelen aplicarse con buen 6xito como contravetteno del 
arsenico , 6 at menos para neutralizar sus efectos, el per6xido de hierro hi-
dratado, los huevos batidos en agua, Ia leche, el agua de cal y la decoction 
de quina y agallas. 

Antirnoniu. —Puede servir de contraveneno ]a infusion de agallas , de 
corteza de encina y quina. 

Plomo.—Es bastante frecuente est.e envenenamiento, que debe atacarse 
por medio de.una limonada sulfurica preparada con cinco dracmas de acido 
sulfurico (2) por cada dos kil6gramos de agua, por el sulfato de sosa disuelto 
en aqua, por el carbonato de sosa (3), y por los huevos batidos en agua. 

Auxitios que deben darse a los ah•ogados.—Que un niiio desaparezca 
bajo las olas de Ia mar 6 que sea arrebatado por ]a corriente de un rio , es 
un accidente harto frecuente. Los bafios en tiempo de verano, y el ejercicio 
de ]a natation, que nosotros recomendaremos eta otro lugar,  , pueden dar 
margen por grandes que sean los cuidados y vigilancia de las personas en-
cargadas de su custodia a este funesto accidente. El primer cuidado es des-
embarazar at enfermo de los vestidos , tenderle en una cama sobre el lado 
derecho, con la cabeza mas alts que los pies, quitar de Ia boca y narices 
todas las materias estranas que impidan la respiracion , empleando en se-
guida diversos medios de escitacion , como por ejemplo fricciones con una 
franela empapada en un liquido espirituoso, aguardiente alcanforado, agua 
de colonia etc., 6 con un cepillo aspero, presentando en las ventanas de la 
nariz sustancias de un olor fuerte y picante, haciendo en ellas cosquillas 
con las barbas de una pluma. Ademas se procurara introducir en el est6ma-
go algun liquido escitante, usando tambien de ayudas estimulantes. Cuando 
un ahogado tarde mucho en volver en si, puede emplearse la action del fue-
go , haciendo quemar sobre los muslos , los brazos y el hueco del est6mago 
pequeiias porciones de yesca 6 papel. 

Para restablecer la respiracion en un ahorcado , pueden emplearse los 
mismos medios. 

Asfixiados por el carbon.—El acido carbdnico (4), como ya dijimos en 
otro lunar, produce la asfixia. La combustion del carbon es un manantial 
perenne de este gas , y por eso son tan frecuentes sus funestos efectos. 
Siempre que sobrevenga un accidente de esta clase se colocara el asfixiado 
at aire libre, desnudo en el suelo, sin Ilevarle desde luego a la cama. Se le 
arrojara con fuerza A la superficie del cuerpo agua caliente, friccionando la 
planta de Los pies y el espinazo con un cepillo recio. Ademas se le hard 

(1) Veanse Nociones de quimica, pig. 408. 
(2) Idem, paginas 392, 393 y 394. 
(3) Idem, piiginas 434, 435 y 437. 
(4) ldem, piiginas 390 y 391. 
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respirar amoniaco y en su defecto vinagre, cmpleando todos los demas me-
dios de restablecer Ia respiracion comp en los ahogado$. 

Asfixiados por el c cido sutfo-hidrico (!).—Este acido , que se forma 
en las cloacas y alcantarillas de limpieza, produce a veces funestos resulta-
dos en las personas encargadas de ella. En general, siempre que una per-
sona se asfaie per baber respirado este gas, se le haran respirar emanacio-
nes de cloro 6 agua clorurada , dandole ademas todos los socorros que se 
emplean con los asfixiados por el acido carb6nico. 

Al manifestar estos medios, que los maestros 6 padres y todas las per-
sonas en general pueden emplear en cases urgentes y necesarios, no hemos 
querido dispensar particularmente a los primeros de emplear los auxilios 
del medico, que debera llamarse en todo accidente de alguna gravedad. Los 
cuidados de las personas estrauas at arte de curar no deben ser en todo caso 
mas que preventivos. 

Ejercicio y reposo.—La alternativa del ejercicio y el repoao es una ley 
impuesta por la naturaleza para la conservation de la salud y para el desar-
rollo fisico de los 6rganos. 

«Estos dos estados deben guardar proportion para que ]a salud sea per-
»fecta; el esceso de uno u otro es perjudicial,y convendr5 por tanto seiia-
ular del modo posible los limites respectivos. El movimiento, apenas per-
uceptible en el nino que acaba de nacer, se va aumentando poco a poco se-
ugun se van desarrollando los masculos, a cuyo desarrollo contribuye a su 
»vez el movimiento. For esta razon la madre que respete los altos designios 
),de la naturaleza, la madre prudente debe abstenerse de precipitar esta mar-
»cba natural por medio de maniobras inconsideradas , asi como la madre y 
utodos deben abstenerse de embarazarla. El niiio se entrega por si mismo y 
, naturalmente al ejercicio muscular proporcionado a sus fuerzas y necesa-
srio para aumentarlas. El impelerle 6 obligarle prematuramente a otros 
uejercicios, de ordinario produce consecuencias funestas, 6 irremediables a 
uveces. El empeno de ensenarles a andar por medio de andadores 6 andade-

ras de cualquiera especie antes de que los museulos se hayan desarrollado, 
uy menos adquirido fuerza y resistencia, es obligarlos a que no pudiendo 
»sostener sobre las piernas el peso del cuerpo, se apoyen sobre el pecho 6 las 
»espaldas, y esponerlos de este modo a una conformation viciosa y a otros 
uaccidentes aun mas funestos. For otra parte, faltos de consistencia los hue-
»sos se tuercen on diferentes sentidos, y resultan las deformidades de la co-
»lumna vertebral y de los miembros inferiores que vemos a cads paso. Per 
»el contrario , los ninos abandonados A si mismos, 6 con quienes no se toma 
nel inutil trabajo de ensenarlos a andar, comienzan a andar por si, primero 
aarrastrando para colter algun objeto, despues sobre las rodillas 6 las ma- 

(4) Veanse Nociones de quimica, paginas 398 y 399. 
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»nos, 6 a galas, comb suele decirse; se pones de pie cuando se ehctientran 
)con las fuerzas necesarias, y andan de un lado a otro opoyandose en una 
uu otra cosa. Caen sin duda alguna vez, pero sin ningun mal resultado Si se 
»ha tenido cuidado de retirar cuanto pueda hacerles mal , y sobre todo si 
»se cuida de no gritar y correr bacia ellos con ademan despavorido, de no 
» interrumpirlos en fin 6 asustarlos con clamores iuutiles y necios, orfgen 
,>de muchos males fisicos y morales , y antes bien se les anima para que se 
»levanten por'sf mismos. De este modo llegan a andar por to comnn tan 
„pronto como los otros, y siempre con mayor seguridad y desembarazo. 
,,Conviene por ultimo tener entendido que nadie deja de andar porque no le 
»hayan ensenado (1).» Luego que los ninos andan, el ejercicio es mas con-
tinuado y activo, proportional a la robustez y progresivo desarrollo de los 
6rganos. 

Los ninos tienen una propension irresistible al movimiento, to que re—
vela el instinto impreso por la naturaleza en armonfa con su organizacion, 
dispuesta de la manera mas convenience para la vida de actividad. 

El ejercicio tiene en la infancia el requisito esencial en todas las epocas 
de Ia vida para que sea provechoso. En efecto, los ninos ejercitan sus fuer-
zas musculares con placer: el ejercicio es voluntario, que es el requisito de 
que hablamos. «Los intervalos de movimiento y reposo se corresponden 
tambien exactamente: pues si es cierto que los niiios pueden continuar un 
ejercicio rnuy activo por mas tiempo que un adulto , es igualmente cierto 
que sus intervalos de reposo son mayores, y su reposo es tan completo, Como 
profundo, pacifico y reparador es su sueiio.0 

,>Duermen en efecto mucho los ninos: los primeros meses pasan por lo 
„comun durrniendo todo el tiempo que no estan mamando , y estando sanos 

no baja de catorce 6 quince horas al dia su sueiio ordinario en todo el pri-
amer aoo (2).a No debe interrumpirseles este sueno, porque asi conviene a 
Ia nutrition y rapido crecimiento de todo su organismo. Lo que si con-
viene desterrar es la perniciosa practica de meter la tuna de los ninos, 
Jo que ocasiona congestiones cerebrales capaces de producir consecuencias 
funestfsimas, y que siempre deterioraii el sistema uervioso, el mas delicado 
de Ia organizacion humana. El sueoo que entonces esperimenta el nino deja 
de ser natural, y en vez de reparador de las fuerzas fisicas se convierte en 
un verdadero estupor. Ni a Los niiios ni a nadie debe dispertarse de repente, 
pues el sacudimiento nervioso producido por el susto es muy peligroso. Las 
vigilias prolongadas, nocivas en todas edades, to son mucho mas en la in-
fancia, que necesita del sueiio para nutrirse y crecer. Algunas personas, 
poco previsoras a ilustradas, suelen conducir A los ninos nun en los prime— 

(4) Montesino, lfanual de Pdrvulos. 
(2) Idem. 




