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importancialas rebelionespopulares:la revueltase convierteen la Edad
Modernaen elcaucedel descontentode todaslascapassociales.La forma
másconocidade protestafue la «revueltade los campesinos»,acaudilla-
dasen la mayorpartede los casospor artesanos,predicadores,pequeños
noblesy campesinos.Estassublevacionesponíande manifiestolastensio-
nessocioeconómicaslatentesen el mundorural y tambiénen el urbano,
porqueambosestabaninterrelacionados.Destacaquehubomomentosde
mayor intensidad,comoocurrió en la décadade 1580.debidoa las malas
cosechasy la escasezde alimentos,a lo quese unió un aumentoagobiante
de los precios;todo ello desencadenóunacrisis quealcanzóa Inglaterra.
Francia,Finlandia.Hungría,Lituaniay Ucrania.En el siglo XVII surgen
nuevasrebelionesprotagonizadaspor los leveller en Inglaterrao los hai-
duksen Hungríaoriental,olassublevacionesen Rusia,en laaltaAustriao
en varias regionesfrancesas.Despuésde 1648 la tradición de las revueltas
campesinastendióa desaparecertantoen Europaoriental,dondelos sier-
vos sucumbieronala estructurafeudal,comoen la occidental,dondehubo
algunosbrotesen la zonade Bretaña.Analiza la estructurade la revuelta
popular,todasellas respondena unosmóviles característicos.

Comocontrapartidaa esta sociedadagitadasurgeun Estadocon un
poderpolítico cadavez másconsolidado.El avancehaciael absolutismo
entrañócontinuastransacciones,la estabilidadde la monarquíaabsoluta
duranteel siglo XVII se logró con la colaboraciónde la estructurasocial.

A travésdel libro el autorsubrayala movilidad de la sociedadeuropea
desdeel fin de la EdadMedia hastael siglo XVIII. períodoen elquetodos
los sectoressufrierontransformacionespor múltiplesfactores,queponede
manifiesto.Por otra parte,hacenotar la similitud de estosacontecimien-
tos, que tuvieron una proyecciónsemejanteen los diversospaíseseuro-
peos..Exposiciónde tesisgeneralesqueexigen el estudiode suconcreción
singularizada.Aunqueel autorse proponeofrecerunabibliografia selec-
cionada,quizáhubiesesido convenientela inclusióndeun mayornúmero
de obrasreferentesa Españasobrelos teínastratadosque son significati-
vos. La sociedadespañolase insertaen la europea.lo quepermiteadvertir
los rasgoscomunesconella, y de forma másdiluidaes posibleseguirtam-
bién su evoluciónparticular

Virginia LEÓN SANZ

KoENísnu,RcsrR. H. G.. Politicians and Virruosi: Essaysin Early Modern[fis-
torv. The HambledonPress,London.1986.

Bajo un título tan atractivocomoPolíticos y Virtuosos,se nosofreceuna
recopilaciónde distintos artículosde H. G. Koenisbergerdespuésde la
aparición,en 1971 deEstatesand Revolutions:Essaysin Earlv ModernHisto-
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ry Sólo el trabajocorrespondienteal capítulo siete(quehacereferenciaal
estadoactualde lacuestiónacercade la crisis del siglo XVII) no habíasido
publicado con anterioridad. En esta obra el profesor Koenisberger
demuestrauna vez mássu capacidaddecomprensiónde losdistintospun-
tosde vistade los poderespolíticosde la época,asícomosu habilidada la
hora de plantearcuestionesfundamentalesy hallar respuestasadecuadas.

¿Qué tienenen común un político y un «virtuoso»de las arteso las
ciencias?En primer lugar, su forma de actuary. en segundotérmino.el
entornoen quedesarrollansu actividad. El objeto de la obra es explorar
lascondicionescambiantesen quelos virtuosos(tanto delapolítica,como
de la cienciay el arte>desarrollaronsu actividad a comienzosde la Edad
Moderna,así como establecerlos posiblesvínculos que les unieron y su
mutua interacción.

Paraestudiaresascondicionesy esasrelaciones.Koenisbergerpropug-
na la necesidadde un nuevotipo de análisishistóricoquesirva decomple-
mentoa la metodologíapropiade la historiografíaclásica.En estesentido.
antela imposibilidaddeestablecerteoríasdevalidezgeneralparadetermi-
nadosfenómenos(como las revolucionesdel siglo XVII). se muestraparti-
dario de un retornoa la historia narrativa.Desecha.por el contrario, la
aplicación a la Edad Moderna de categoríasy métodospropios de las
modernascíencíassociales.Señalaa este respectoquedos de los errores
másfrecuentesconsistenen suponerquelas sociedadesde la EdadModer-
na eran sociedadesaisladas(cuandoeranEstadoscompuestossometidos
al influjo de los paísesvecinos);asícomopensarquelo normaleraelesta-
do de equilibrio (cuandoun análisisde los hechosponede relievela nece-
sidad de un modelo dinámico). Sin embargo.apenasse han construido
modeloshistoriográficosen el campode la cultura,en la queel papeldel
individuo (el «virtuoso»)es fundamental.

Tantolos políticoscomo los virtuososde comienzosde la EdadModer-
na tuvieron quesacarel tuáximo partidode un entornoconflictivo, en el
que teníanlugar dos procesosfundamentales.Es el primero de ellos la
pugnaporel poderqueseinicia a finalesde la EdadMedia,y quese resol-
veráen la aparicióny desarrollode los Estadosmodernos.El segundolo
constituyela secularizaciónde la cultura europea.Los siete primerosca-
pítuloslos dedicaKoenisbergeral análisisdel primerproceso.Los capítu-
los 9. lO y II se consagrana la secularizaciónde la cultura y su adapta-
ción a los cambiossociopolíticos.El capítulo 8, queversasobrela unidad
de la Iglesia y la Reforma,sirve de enlaceentreambaspartes.

Koenisbergerplanteael problemade la luchaporelpoderpartiendode
tín análisis teórico del parlamentarismo(dominium politicum) y la
monarquíaabsoluta(dominiumregale).Trasestudiarsusraícesy su evolu-
ción hastallegar a la EdadModerna.propugnala necesidadde unateoría
quetengaen cuentael dinamismosocial y político paraexplicarel triunfo
o fracasode cadaunade estastendenciasen cada paíseuropeo.Frentea
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los modelostradicionales,elautor sostienequela pugnaentremonarquíay
parlamentoraravez tuvo lugaren sistemaspolíticos«cerrados»:en efecto,
las monarquíasde la épocaeran,por lo general,un conjuntode diversos
reinosy territoriosunidosde forma «personal»porla figura del rey. Den-
tro deestemarco.Koenisbergerconsideralassublevacionesy guerrascivi-
les de los siglosXVI y XVII comounareacciónde los reinosperiféricosde
unamonarquíaantela política del Estadocentral.quetratabade favorecer
los interesesde los sectoresmáspoderosos.La reaccióndela monarquía
antecualquiermanifestaciónde descontentode los reinosperiféricossolía
consistir en realizarconcesionesparciales(como destituir a un virrey) y
mantenerlas institucioneslocales(que.por otraparte,dependíande forma
crecientedel podercentral).La intervenciónextranjeraes otrodc losfacto-
resde la pugnapor elpoder: en un momentodadopodíaalterarel sistema
institucional (como ocurrió, por ejemplo, en Sicilia) o. simplemente.deci-
dir la suertedel combatecon la fuerzade las armas,o con su abstención
(casode la sublevaciónde Cataluñaen 1640). Otro elementoa teneren
cuentaes, por supuesto,la estructurasocial y el papelquejueganlas dis-
tintas fuerzaspolíticas nacionales,que suelen correspondersecon unos
gruposde interés.A comienzosde la EdadModernaestosgrupossonmuy
restringidosnuméricamente,perotienenun granpesosocialy económico,
de forma que la victoria final en la pugnapolítica dependeráde su com-
portamiento.

Porestemotivo,cadauno delos bandosen conflicto intentaránatraer-
los,avecesde forma pocoortodoxa,cuandosuposturano estébiendefinida.
Estaactitud entroncacon el probícínadel repartodel poder político, que
se efectuabamediantelo queKoenisbergerllama un sistemadeclientelas.
Es particularmenteinteresantesu aplicación de esta teoría al casode los
PaísesBajos y. en concreto,a las relacionesentreOrange,Granvelay Feli-
pe II (capitulo5).

Koenisbergertambiénanalizael funcionamientode unagranmonar-
quía(en estecasoEspaña)y el desarrollode su «mecanisínode monopo-
lio» y su «mecanismoreal»(en términosde Norbert Elías).Tampocoolvi-
da lo quedenominaelementosespecíficoso funcionales,comopuedenser
los poderesespecíficoso los procedimientosde los órganosparlamenta-
rios, la actuaciónde figuras relevantesy su personalidad(por ejemplo,la
de FelipeII. bosquejadaen elcapítulo4).e inclusoel hechofortuito de una
sucesiónmasculina.El nacionalismoes otro de los factoresa considerar.
sobre todo en los reinos periféricos. Pero. como señalael autor en el
capítulo 6 a propósitode España,el sentimientonacional podíaser un
confusoconglomeradode elementosreligiosos, raciales.antiextranjeros,
etcétera.

Porotra parte,los reinosperiféricosy el restode las monarquíasidentifica-
ron este tipo de nacionalismocon un «imperialismocastellano».

¿Cómose saldó la pugnaporcl poder?El profesorKocnisbcrgerabor-
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da la cuestiónen elcapítuloquededicaa lacrisis del sigloXVII. Trasreali-
zar un resumende la polémicahistoriográfica.reconocela imposibilidad
de estableceruna estrictarelacióncausalentrelaestructurapolítica y so-
cial de un paísy las revoluciones.Aboga.encambio,por un modelo diná-
mico en quetengancabidaLos factoresantesmencionados,haciendohin-
capiéen el hechodeque.si bienningunodeellosobedeceala casualidad,
su interacciónescapa,sin embargoa todo análisisaproximativo.

Sobre las causasde la rupturade la unidadde la Iglesia (capitulo8)
señalaque ésta se fundabaen unascondicioneshistóricasdeterminadas,
como eran la pobrezay subdesarrollode Europa,y la existenciade una
pequeña«corteza»superiorde la sociedadquedebíafuncionara nivel in-
ternacionalparapoderatenderun tipo de serviciosaltamenteespecializa-
dos. La Iglesiajugabaun papelcentral,al serla única queteníaunaorga-
nizacióninternacional.Hacia el sigloXIII, comoresultadodela acciónde
esasminorías,la crecienteprosperidadhizo posiblela apariciónde cultu-
ras debaseregional.quesebastabanparasatisfacerla demandaespeciali-
zada.Al mismo tiempo. se desarrollóla pugnaentrelas monarquíasy el
Papadopor el control de la Iglesia local, a la vez quecomenzóa cuestio-
narseel papelmediadorde la Iglesiaal comenzara imprimirse la Biblia.
Todasestastensionesestallaronen la Reforma,trasla cual la IglesiaCató-
lica logró reorganizarsey sobrevivircomo institución,sin queningunode
los movimientosreformadoresconsiguieraocuparel lugar que le había
correspondidoen la Cristiandad.

¿Qué repercusionestuvieron la crisis religiosay el proccsode seculari-
zaciónde la culturaeuropea?Koenisbergerestudiael desarrollomusicala
partit del Renacimientoen función, primero,de las leonasclásicas(que
hacianrefrrenciaa su semejanzacon la armoníadel universoy a losefec-
tos quecausabaen sus oyentes):a continuación,se centraen la reacción
del puritanismo,tanto católico como protestante(con la excepcióndel
luteranismo)a raíz de la Reformay Trento. Puritanismoque.aunpronta-
mentesuperado,repercutióen unamayorvaloraciónde la músicaper s~
así como en un crecientedesarrollode sus contenidosespiritualescon
independenciade la religión.Estehecho.unido al declivedel sentimiento
religioso entre las minorías máscultivadas,fue el motivo, segúnKoenis-
berger.de quela músicase convirtieracadavez másen una forma de lle-
nar el «vacío psicológico»dejado porla religión.

La ciencia siguió un procesosemejante.Desdefinales de la Edad Me-
dia comienzanlos intentos(le separarla «filosofía natural»de la teología.

Los hombresde cienciavandelimitandode forma cadavez máspreci-
sa suscamposde acción(sin queen un principiose lesacusede heterodo-
xia). Además.como en el casode la música,el declive de la sensibilidad
religiosa revistió de un atractivo emocionala la investigacióncientífica.
Mientras éstase mantuvo en generalcristiana, se expandióen antiguas
áreasdel pensamientopuramentereligioso,debidono sólo alas respuestas
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queproporcionaba(más satisfactoriasdesdeel punto de vista filosófico),
sino también a sus aplicacionesprácticase incluso (como ocurrió en
Inglaterra) al hecho de que sus discusionesno implicabanlas nefastas
consecuencíasde las disputasteológicas.En resumen aunquela ciencia
no se impuso a la religión, ocupó un lugar cada vez más importantey
resultócadavez másatrayenteparalos intelectuales(en detrimentode la
teología).

Por último, el profesorKoenisbergeranalizael marcoen quese desen-
vuelvela actividadculturaldela época.centrándoseen el casoconcretode
Italia. Al relacionarcada forma sociopolítica(las repúblicasurbanas,las
pequeñascortesy las grandescapitales)con unaetapadel desarrollocul-
tural (Renacimiento,Manierismoy Barroco),el autorhacealgo másque
efectuarun repasode las distintascondicionesen quese desenvuelvenlos
«virtuosí». Resaltael desplazamientode los centrosculturaleshacia las
grandesurbes,coincidiendocon el fenómenode la urbanizacióny la apa-
rición de las grandescapitalesmetropolitanas.Pero,antetodo, al evaluar
la incidencia de las distintas formaspolíticasen el estiloe incluso en la
orientaciónde la creacióncultural hacia distintasactividades.Koenisber-
ger nosestáhablandodelas relacionesentreelpodery la culturadentrode
unasociedaddeterminada.El diálogoentrepolíticos y virtuososse produ-
ce así en mediode un complejoentramadode acontecimientosde la más
diversaíndole.

En definitiva, los modelosdinámicospropuestospor Koenisbergerno
tienenotro fin quesuscitarla polémicay la reflexión,contribuyendoasía
enriquecernuestravisión de unade lasetapasmáscomplejasde la Histo-
ria.

MilagrosaROMERO SAMPER

GíI~SEY. R. E.: Le roi nc meurtjamais.Lesohséquavrovales dansla Francede
la RenaissancePréfacede FranQoisFuret,Flammarion.París.1987.

El 14 de mayode 1610. uno de los ireinta díasquehanhechoa Francia,
segúnquiereunaconocidaeditorial. FranQoisRavaillacacabóde un golpe
decuchillo conlavida del rey EnriqueIV de Navarra.Comose sabe,para
explicarlas consecuenciasde estehechoy de esta jornada.RolandMous-
nierescribiósu famoso,LassassinatdHenri IV(Gallimard, París.1964), sir-
vténdosedel magnicidio tiranicidaparatratarel procesode afirmaciónde
la monarquíaabsolutaen cl siglo XVII: éxito del absolutismoque.conclu-
ye elautor,vendríaa «sauverl’indépendancedela Franceet les libertésde
l’Europe. aceroitrele territoire franyais, imposeraux Fran~aisles transfor-
mationsnécessaíres»(página270).

Peroel caminoelegidopor Mottsnicrparahablarde una y otra cosas.


