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Escribir sobre el ejército de 10s Austrias es un empeño Sastante 
delicado por la aniplitud y complejidad del tema. No obstante, en las 
páginas que siguen, pretendo llevar a cabo un analisis de conjunto sobre 
el ejército hispánico de 10s siglos xvr y XVII, a la luz, esencialmente, 
de una serie de publicaciones aparecidas en 10s últimos años, que han 
aportado a la historiografia militar española una renovación de métodos 
y de orientaciones. 

La individualización del ejercito de 10s Austrias como algo distin- 
to al ejército espafiol de fines de la Edad Media, o del siglo XVIII, no 
obedece a una decisión caprichosa. En 10s últimos años del siglo xv 
y primeros del XVI se inicia en toda Europa el proceso de creación de 
10s Estados Modernos, que comportan entre sus caracteristicas fun- 
damentales, la transformación de las diversas agrupaciones militares 
de la época medieval en ejércitos permanentes, directamente someti- 
dos a la persona del rey. Si a el10 unimos 10s cambios decisivos que 
se operan en el arte militar, en 10s albores de la Edad Moderna, ha- 
llaremos razones suficientes para distinguir el ejército hispanico de 
10s siglos XVI y XVII de las formaciones militares precedentes. 

El triunfo de 10s infantes suizos, armados con picas, sobre la ca- 
balleria de Borgoña, en la decada de 1470, determino el predomini0 
del combate a pie, 10 cua1 hizo posible el crecimiento numerico de 
10s ejércitos, obstaculizado hasta entonces por las limitaciones del 
grupo social de 10s caballeros. El número de soldados comenzo a ser 

* Ponencia presentada al I Congreso Internacional de Historia Militar, cele- 
brado en Zaragoza en noviembre de 1982. El conjunto de las ponencias ha sido 
publicado en el libro Temas de Historia Militar, tomo I ,  Madrid, 1983. 



decisivcl para la victoria. Paralelamente, el desarrollo del baluarte y 
el perfeccionamiento de las fortificaciones impuso la guerra de sitios 

' y sanciono la decadencia de la caballería como fuerza importante de 
combate y la multiplicacion del número de  omb bati en tes.^ 

Pero aún hay mas, en el caso de España, el descubrimiento y eon- 
quista de Amdrica, la política exterior de 10s Reyes Cat6licos, y mas 
adelantc, la subordinación de 10s intereses españoles -y sobre todo 
10s castcllanos- a la política dintistica y europea de 10s Habsburgo, 
determinaron la presencia habitual de tropas españolas en ámbitos 
gcograíicos situados fuera de la Península IbCrica, y la aparicion de 
un entt: nuevo: el ejkrcito, no ya español, sino hispánico, encargado 
de defendcr 10s interews supranacionales de la Monarquia, e integra- 
do esencialmente --aunque no de Forma equilibrada- por hombres 
procedentes de 10s distintos reinos y tcrritorios pertenecientes a ella. 

El fin de la Monarquia Hispánica o, lo que es 10 mismo, la desa- 
paricibn de las poscsiones europeas extrapcninsulares del rey de Es- 
paria, e comienzos del siglo x ~ ~ r r ,  convierte al ejército hispánicd en 
ejdrcitcl español (de España y de sus posesiones extraeuropeas). Se 
cierra con el10 un pcriodo hist6rico que pcrmite, por tanto, caracterizar 
al ejCrcito de los Austrias y tlistinguirlo de las agrupaciones militares 
precedentes y del ejbrcito español del siglo sv111. 

Sin embargo, la presencia europea no es el unico signo diferen- 
ciador del ejdrcito ctc 10s Habsburgo cspañolos. Las reformas de la es- 
tructura del Estado que sc pl.oduccn con la llegada al trono de la di- 
nastia borbdnica, el pcnsanliento ilustrado, o las transformaciones 
econ6rnicas y sociales de la España dieciochcsca afcctan profundamente 
a la organizacidn del cj6rcito v a su papcl en el seno de la sociedad? 
de tal forma que el ejdrcito que lial-ti frcnte a la invasión napoleonica 
tiene niuy poco q ~ l c  ver con el de un siglo atrtis. 

I Junto a la justificacion del tema y sus dimensiones cronologicas 
hay otra cuestion previa que convicne plantearse: (Qud se entiende por 

1. V h s e  C. P A R K ~ H ,  El eje'r-cito de F1at1dc.s y el Car?1i11o Espntiol (1567-1659). La 
logística dc la 1~ictor.i~ .v tlo.rotci dc. E.spc~iicc e11 las gircr-ras de 10s Paises Bajos, ed. 
castcll. illadrid, 1976, pp. 39 y SS. En torno a1 cii.rcito y a las transfor~naciones de 
todo tipo que se opcran en la conccpciBn y prictica dc la guerra, a comienzos de 
10s tiempos modernos, vease el pcnetrante estudio de J. A.  M.\R\v:II.L aEjército y 
Estado tm el Renacimienton, en Rcl~ista de Est~rdios Politicos, 117-118, Madrid, 1961, 
pp. 5-45. Ta,mbic!n, del mismo autor, Estndo .2ilotlcr110 v :tlci~talidad social (siglos 
X V  a X V I I ) ,  tomo 11, Madrid, 1972, pp. 511-584. 

2. Ein opinion de Corvisicr, y al igual que en otros paises de la Guropa occi- 
dental, t:n la España del X V I I ~  se produce un dcsccnso de la consideracion social del 
militar. A. COKVISII:R, Arr~lPes et Socilitis ei1 Etirope de 1494 a 1789, Pans,  1976, 
PP. 22 .v SS. 



el ejército de 10s Austrias? o, dicho de otra forma, jcuales deben ser 
10s aspectos a tratar por un historiador que se enfrente al tema ge- 
nérico del ejército en un país y en un periodo concreto de la historia? 
¿Cuales son las exigencias actuales de una historia militar? 

Tradicionalmente, 10s estudiosos que se acercaban a la historia del 
ejército -fuesen historiadores profesionales o no-- se ocupaban 'sobre 
tbdo del estudio de personalidades, hechos bélicos concretos, o aspec- 
tos relacionados con la historia de las distintas armas o cuerpos milita- 
res. El método de trabajo y 10s enfoques adoptados por 10s distintos 
investigadores que se ocuparon de ella caian, por 10 general, dentro de 
10s margenes de la historia erudita o de la erudición histórica. Al propio 
tiempo, la historia de 10s hechos militares se hacia, casi siempre, desde 
la óptica de la historia política y, mas en concreto, de la Gstoria de 
las relaciones internacionales. La historia del ejército apenas existia 
como campo histórico con entidad en si mismo. En estas condiciones, 
la historiopifia militar adoleció, con frecuencia, al igual que la his- 
toria política, de 10s defectos genCricos de la llamada historia aevene- 
mentikllea, que han sido resumidos por Jacques Julliard (historia psi- 
cológica e ignorante de 10s condicionamientos, elitista, cualitativa y 
desconocedora de 10 serial y lo comparativa, nar ra t i~a ,  idealista e igno- 
rante de 10 material, puntual c ignorante de la larga duración, . . . ) . 3  

Su renovación se inicio en la Inglatcrra de la postguerra de la mano 
de la historia de las instltuciones y de la historia social. Sin embargo, 
fueron 10s historiadores franccscs quienes, años mas tarde, abrieron 
una amplia linea de cstudios sobre la composición social del ejercito 
y sobre las relaciones cntrc ejCrci.to y sociedad. Asi se ha ido creando 
una historia del ejCrcito con entidad propia, supcradora de la historia 
militar erudita o dc la historia-batalla, e inserta en el movimiento ge- 
neral de renovación de las cicncias 11istdricas.J 

El ejemplo de la historiografia francesa es quiza el mas ilustrativo 
de las posibilidades que ofrece la nucva historia militar. El aspecto 
mas destacado -y de forma particular en lo que a la historia Moderna 
se refiere- de la nueva historia militar francesa ha sido el interés 
por la historia social de Ics componentes del ejercito (extraccion, 
condiciones de vida, mentalidad, comportamientos...), sobre la base ri- 
gurosa de fuentes cuantitativas, esencialmente las muestras o controles 
de tropas. Otra orientación importante, mas conectada con la historia 
política, ha sido la preocupación por la organización de la seguridad de 
10s estados y el analisis del dcsarrollo de las formas de reclutamiento 
a partir de las nociones de deber y servicio militar. La primera de am- 
bas cuestiones ha afectado principalmente al estudio del ejCrcito fran- 
cés en Cpocas posteriores a la que nos ocupa, sin embargo, ha originado 

3. Vease J. JULI~IARD,  ((La Política., en V.V.A.A., Hncer la Historia I I .  Ntievos 
Enfoques, e d .  esp. Barcelona, 1979, pp. 237 y S S .  

4. Véase A. CORVISIER, Artnies . . .  (ci t . ) ,  pp. 7 v SS. 



en ILI histol-io~1.¡111;1 1111 c 1 . c ~ c i ~ ~ 1 1 t ~ ~  ¡ I I I ' I .~S  1701. !:I o~~g:~lliz:~civll llliIitL11.: el 
proecso ells instit~lcionaiiz;~cioli !. conti-oi tic1 cii.l'cito po l  /os distintos 
cst;irlos y l i1  cor1lo1.111aciti11 \ c\tr 'i~ctu~.ac~iri~t clc la tlilel.cntcs i~niclarlcs 
cncargal~las tlc p;il.alllizal- la \cgu~.i~l;ld.' Pol. i ~ l t i l l l o .  I;\ t.cno\.acibn de la 
histol.in militar Il'anc.c*\a lla tlcclicatlo s11 :~tcric.itir~, xsimismo, a los pro- 
b l e m a ~  vinciilaclos con U I  i ~p l~c~ \ i s ion :~~n ien tc~  y la in t~- i lcc . i t~n militar clc 
los comb~iticntcs,  asl>cL'lO\ r.clac.ion:~clos c.on la 11istol.i:i indust~.i;~l (ar -  
niamcnítr, rnunicitjn \. c q ~ ~ i p o ) ,  con la or.ganiz:~cibt~ linancic1.a del Estado 
(mantenimiento, suI,\cnc.itin ccontimic.a tlc las 11-opas, Ixigas, fastos d c  
los distintos silministl.o\ . . .  ) y con lo CILIC,  C I C  I'ul-rna u n  tanto pomposa, 
al mcnos para los s ~ c ~ ( J \  X \ I  \ ~ 1 . 1 1 ,  piitlii.l.antos I l an~as  la in s t rucc ih  o 
la cnsciianza militar, es decil., cl a;>l.cncliz;i,jc del olicio a los tlistintos ni- 
vclcs clcX misliio." 

Estia rcno\.acitjn tlc la Ili\to~.i;~ ~ n i l i t ; ~ ~ .  p~.otlucida en Fl.ancia ha sido 
el fruto de  numel-osas in ic ia t i \ .a ,  pet-o se llit bcnciiciatlo en u n a  amplia 
medicla de  la colaboracibn ent1.c ilni\.c~-sitar.ios y rnilitarcs, quc cncucn- 
tra su lrnaximo cxponcntc en el ((Ccntrc cl'Histoirc Militaire)) de  Mont- 
pcllicr, crcntlo cn 1968 p o l  Anc11.C h1:ir.tcl.: 

En Espana, la nuc\.n histol-ia  milita^., :I] mcnos por lo que  a la 
Cpoca de  los Aust~.ias se ~.clicl.c, dcbc bucna parte clc sus progresos a 
hispi~nistas inglcscs o I'~.;~nccscs, que h i~n  :tl>lic;~do Ins 01-icntacioncs, los 
niCtodos y las pcl.spcctivas or.ipin:iclas c-11 e1 SCIX) de  ILI histo~-iogl.;~I'ia 
militar clc sus paises de  origen al cstuclio clc los milltiplcs aspcctos 
rclacionndos con la historia del cji.~.cito liisl>inico. 

A Iri lux de  tlichn rcno\.acitjn 11istor.iop1-rilica, el c,ji.l.cito hisprinico 
d e  los !jiglos X \ , I  y X \ ' I I  ol'rcuc un:i gl-i~n \,al.ictl;td de  posibilidaclcs tlc 
accrcarnicnto, que  \.an clcsclc el an5lisis clc Iris fornias tlc scclutamicnto 
hasta e: cstutlio tlc la socictlatl milital., 511s cdtligos tlc contlucta, o su  
sistema de  valol.cs, pasanrlo p o l  un:) amplia set-ic* tlc cucstioncs como 
cl armanlcnto y cq~~ipnni icnto ,  las ti.cnic:~s tlc combatc; el control dcl 
cjcrcito por partc del poclcl- real, la c s t l ~ ~ ~ c t ~ ~ s r ~ c i c i n  tlcl mando, la finan- 
ciaci6n militar, o las I-clacioncs cnt1.c. c.ii.1-cito \ socictlatl, por citar 
s610 algunos tlc los mris impol-t:~ntcs. Tal \,nl.icclacl tlc nspcctos convicr- 
te el cstutlio tlcl cji.1-cito hisprinico en 10s siglos X \ ' I  y svri en un tema 
dcsbordantc, dil'icil tlc abal-car cn las b s c \ ~ s  priginas de  cstc articulo. 
Mucho n~ris,  si tcncmos en cucnta qilc u la multiplicidnd de cucstioncs 
con 61 rclacionadas, hay que unir la \~a~-iccliltl tlc cspncios gcogrrificos cn 
q u c  c s  preciso csiutliarlo, o las 11-ansl'ol.mncims y cnmbios que  sufre 
en el transcurso tlc clos siglos. 

La primera clc a m l ~ n s  PI-ccisioncs rncl'ccc que  nos dctcngamos cn -- 
5. A. MARTIII.. ccLe I.cnouvc~au d e  Ithistoi~.e mi1ilai1.c ell F I ~ ; I ~ c L ~ ~ ~ ,  en R c * ~ . r r c ~  H i s -  

toriqtce, 497, 1971, p. 117. 
6. Ibidcm, pp. 117-118. 
7. A. C~R\ . IS I I :R ,  .Aspccts divc.l.s cic I'liistoirc militait.c>> en R L ~ I ' I I ~ '  tlrHi.s/oire 

Moderrlc 6.1 Cotrrc~t?rl)ort t i i lc~,  X X .  1973. 17. S. 



clla. El cjCrcito tlc los Aiisti.iris. ri1 igiiril q ~ i c  ociii.iia ~ , i i  cl resto de los 
estados de la epoca, estaba intcgi.aclu. <,t i  pi.opot.cioiics v:tri:iblcs. por 
súbditos del rey y por c~sti.rinjcros. Siii ciiil>n~.go. y a difc~rcticia de lo 
que succdia en otros paises, c1.a el cji.i.cito de iin imperio, lo que obli- 
ga al historiador a ociiparsc no sólo clc su orgriiiizrici011 y rictiiación cn 
España y en los tci~i~itorios en qiic se p~~otI~ijc-~.on las diferentes guerras 
en quc intervino. sino taii1bii.n de su csistciiciri en toclos y cada uno de 
los territorios intcgi.nclos cii Iri Motiaiq~iiri Hispiiiica, tanto en Europa 
conio fuera de clla. 

Andrf Cor\.isici., ~iiio de los iiirisinios cspccialistas de la Iiistoria 
militar, ha afr~iprido b~ i~ i i r i  pai-te clc 1ri aiiiplia teinritica relacionada con 
e1 estudio del cjfrcito y la socicdac1 cn ti.cs gi.nnclcs apartados que me 
parcccn sumamente útiles, por ciirinto q ~ i c  pci.iiiitcn rinalizar iin amplio 
número dc cuestiones: las relaciones entre cj6rcito y nación, las rela- 
ciones entre Estado y c,iCrcito, \. por iiltiiiio. el anrilisis tlc la sociedad 
militar y sus rclacioncs con el resto tlc la socictlad.Sin embargo, el 
panorama dc la 1iistoi.iri iiiilitai. no se Ilcnri con tales apai.tados, sino 
que es preciso rcfci-iixe taiiibii.ii a aspectos iiiis piirrtincnte militares, 
tales como la orgaiiizrición tiictica, Ir\ C S ~ I ~ L I C ~ L ~ ~ C ~ ~ ~  de las diferentes 
ariiias, cuerpos, servicios y iiiiidadcs, Iri cnsctiriiizn inilitar, las tCcnicas 
de conibatc, o las bases en q ~ i c  sc apo\abrin Cstas: el armamento y la 
munición. 

Sin Animo tlc agotar el estudio de torlos y cada Lino de los aspcc- 
tos iiicncionados, quiero, cii las príginas qiic sig~icn, Iiacer un breve 
rccorriclo sobre algunas de las cuestiones iiiis iiiiportantcs i-elaciona- 
das con cl cjfrcito de los A~istrias, aiializado dcsdc el plantcainiento 
de una serie de cuestiones y problemas q ~ i c  se prescntan genéricamente 
en el estudio de otros cjí.rcitos europeos clc la i.poca, y rcalizrido, sobrc 
todo, a partir de los ti-abajos 1115s i.cciciitcs v i.cno~~adorcs. 

No quiero con ello olvidrir las iiiiportniitcs aportaciones csistcntcs 
en nuestro país antes clc la aparición de la nLic1.a liistoriogi.afía mili- 
tar. Muchas de ellas poseen Lin incstiiiiablc \.aloi. por la copiosa reco- 
pilación de fuentes y de tlatos q ~ i c  liaccii iiiiprcscindiblc su consulta? 
No obstantc, cicsco ccñirmc a los cst~idios más rictualcs, quc han sintc- 

8. VCasc A. Coi<\~isii:it, Arill¿e.s. . (cit) .  
9. La cita de todos los granc11.s cstudios <<antig~ic>s. sobre Iiistoria militar es- 

pañola, que afectan al pci-íotlo tle los Austrias. haría intci~niinahlc la presente nota. 
No obstantc, por orden estrictamente riIí'rihCtico. cicsco iiicricioiiar los trabajos 
de JosC Almirante sobre la historia o la bibliografía militar tlc España. los estudios 
de Francisco Barado en torno al arniatiicnto. unifoi-~iic's, tlicticris de combate y or- 
ganización del ejfircito. el andlisis de Jcan Picrrc-Antoinc Brizy sohi-c los niercena- 
rios en el reinado de Fclipc IV,  las obras clc Aiitonio Bldzquez en torno a la admi- 
nistración militar cspafiola. la historia niilitai. tlc España de Roiiiuald B i~ ine t ,  la 
imprescindible historia orgdnica tlc las armas clc iiifantcria y caballería dcl conde 
de Clonard, el estudio minucioso dc la Icgislacivn iiiilitar rcrilizado por Vallccillo, 
o la historia de la artillería de Jorge Vigón. 



tizado y rccogido Iu mris inlportuntc dc 10s traba,jos antcriores, o a 
otros que -aun sicndo ya antigi~os- conscr\'rrn bucnn parte de su fres- 
cura. 

Asimismo, y pcsc a mi insistcncia, pfigi~~ns atriis, en la ncccsidad 
mctodol6gica de estudiar- al c,ji.rcito hispi~nico cn su conjunto: en toda 
la Moníirquia, prccisioncs tlc cspacio y razoncs de acccsibilidad biblio- 
grafica rnc harhn limitarme, niAs clc lo quc y o  quisiera, al tcma del 
cjbrcito cspañol, parte i.scncial, sin dutla, pcro no la única, del cjdrcito 
de la Nlonarquia. 

El tcma de las relaciones cntrc cjkrcito y Estado pucdc ser el pri- 
mero de los aspcctos de nur:stro accrcamicnto al cjbrcito de 10s Aus- 
trias. E,] ejkrcito moderno -de la Edad Moderna- es uno de 10s ins- 
trumentos esenciales del poder de los cstados. Sin embargo, 10s ejirci- 
tos inequívocamente leaies. al poder real, organizados en una piramide 
jerarquica capaz de asegurar la rccepci6n, distribucion y estricto cum- 
plimiento de las ordenes del mando y sometidos al control eficaz de los 
organos de gobicrno dcl Estado tardaron ~nucho ticmpo en contigurar- 
se. Como afirma Corvisicr, por lo gcncral, en la Europa Occidental y 
Central, 10s cjkrcitos rcalcs de la dpoca moderna, surgidos a partir de 
10s ejCrcitos f'cudalcs, no pcrtcnccicron rcalmcntc al rcy sino al tdrmina 
de un largo proccso de supcrvisi6n, organizacicin y control de los mis- 
mos pclr partc del podcr real.") 

Dc!jdc esta ciptica, la historia tlc los cjkrcitos modcrnos en sus rc- 
lacioncs con los estaclos rcspcctivos es la de una larga lucha de estos 
ultimos para contr-olarlcs de forma exclusiva y dirigirlcs con cfcctiviciad. 
Para ello, hubieron de organizar y desarrollar una udri~ii~isfracion mi- 
litur que controlasc las tropas y sus suministros, c\fitando abusos de 
10s oficiales superiorcs y tlc los capitanes; imponcr una disciplina uni. 
forme y rígida que impidicra agrcsioncs y atropcllos dcntro del ejCr- 
cito y cn las relaciones cntrb bstc y la socicdad civil; y cstablcccr lazos 
directos entre el rcy y los soldados (mris dcpcndicntes, de hecho, en 
mucho:j casos, de sus capitanes reclutadores o de los emprcsarios ((duc- 
fios,, dc la tropa), convirtiendo cfcctivanicntc a los oficiales en simples 
delegaclos de la autoridad real." 

Segbn ha dcmostrado Rcnb Quatrcfagcs, la administraci6n mili- 
tar del ejCrcito hispánico en los siglos x\ r y xvrr, como tantos otros 
aspectos del ejbrcito dc los Austrias, hundc sus raices en el reinado de 
10s Reyes C a t d l i c ~ s . ~ ~  Ante la inmincncia de una guerra con Francia en -- 

10. A. CORVISIEH, Artlttes ... ( ~ i l . ) ,  p. 75. 
11. Tbidem, pp. 75 y SS. 
12. Véase R. Q~ATREFACES,  .A la na.issancc de 1'Arnii.c modcrne~,, en Melallges 

d e  la Cizsa d e  Veldzqctez, XIII,  1977, pp. 119-159. 



el frente de 10s Pirineos, y dentro de una serie de ii;.-.iidas tcndcntes a 
organizar , la niovilizacicin militar, la Ordcnanza de Tortosa, dkl 18 de 
enero de 1496, establecia la cstr~1ctut.a cncargada de la tesorcrin dc 
guerra y, sobre todo, el p~.occclimicnto de su gcsticin. Para el pago SC 

exigia la PI-csencia efectiva, sal\.o liccncia, de cada uno de los intcgrantcs 
del ejkrcito. La partc cscncir~l de la OI-dcnanza se ocupaba de fijar las 
obligacioncs de los oliciales cicl sucldo (contadores, \.cedores y paga- 
dores) y las modalicladcs dc la gcsticjn aclministlativa de cllos dcpcn- 
dientc. Pcro no se trataba tan s610 de logtar una correcta administra- 
cidn del dincro dcstinado al cjCrcito: en cl mismo nwmcnto en que se 
inicia la creaci6n ctc una administrrtcicin militat que pudii.romos Ilamar 
moderna, 10s rcyes se nlucstt.an pt.cocupados por la imposicldn de la 
disciplina -y el cot~lrol del sucldo era uno de los clcmentos csencialcs 
para la consccucicin de dicho objctivo--. Asi, la Otxicnanza prohibia a 
10s soldados dcsbandat.sc del cjCrcito fo~.!~lado en campaña sanciona- 
ba la reuni6n de tropas en partidas, sin autol-izacicin de 10s superiores. 
Como escribe Quatrcfagcs, la mara\aillosa tccno-cstructu~'a cn que se 
conllcrtiria el aparato militar cspañol dut-antc los dos siglos siguientes, 
se apoya en estc tcsto.I3 La Orcicnanza de 1.503, primer gran reglamento 
militar de la España Moderna, completi) y artnonizd las antcriores dis- 
posiciones reglanicntarias.lJ 

La intensa y continuada actividad bcilica del cji.rcito español a par- 
tir del reinedo de los Rcycs Catdlicos contribuyd a pel-fcccionar las 
prhcticas de gesticjn financicra y adniinistrati\.a Jc sus unidades. De 
hccho, durante el sic710 si.1, la aclminist~.acidn militar de la Monarquia C Hispinica era la nias aaanzacia de la i.poca. Sus personajcs claves en 
el aspecto econCmico cran el \.ecclor (inspector de mucstras), el con- 
tado~., el pagador o t c su rc~ .~ ,  y los PI-oa.ccclot-cs cncat.gados del abaste- 
c i m i e n t ~ . ~ ~  

El creciniiento del aparato milital- Ilc\d a Cat.los I a la creacion 
del Conscjo de Guerra, ol-ganismo quc liabria de ocupar la cúspide 
de la jerarquia militar-administrati\.a, como consejo consulti\~o del 
rey para 10s asuntos militares. Estaba formacio por cspcrtos militares 
y diplomaticos que -scgí~n cscribc Thompson- ((se ocupaban de todos 
10s aspectos de la defensa peninsular, planiíicacidn cstratcgica y logisti- 
ca, justicia militar, reclutamiento, nombramientos, ascensos, etc.)>.l6 

13. Ibidem, pp. 126-130. Tambien del rnismo autor. ,<Etat et Armee en Espagnc 
au debut des temps modernes., en Melarlges de  la Casa dc Veldzqlrez. XVII, 1981, 
pagina 89. 

14. R .  QUATKEFAGES, C A  la naissance ... a (cit), p. 150. Un resumcn dc dicho texro 
en J .  UE SOTO Y MOSTES, aOrganizaci61-1 militar de 10s Rcycs Catcilicos (1.174-1517)n 
en Revista de  Historio Militar, 14, 1963, pp. 20 y SS.  Segun Quatrefages, se trata dc 
la primera gran Ordenanza militar española. V h s e  R.  QL.TKEF,I\CES aEtat et Armk ... s 
(cit.), pp. 91-92. 

15. A. CORVISIER, A Y I P I ~ ~ S  ... (cit.), p. 86. 
16. Cfr. I. A. A. T H O A ~ P ~ O N ,  Guerra y Dccatlci~ciu. Gobierrio )I A~ir~~ir l i s t rac io i~  



La l>istoria tlcl Conscjo clc Guerra nos ofrece aún múltiples inte- 
rrogantcs, pcsc a los rccicntcs cstudios cle Thompson sobre dicho or- 
ganismo en la dpoca de Fclipe I1 y en los primeros años del siglo x~11. l~ 
En opinitjn tlcl historiador ingles, el Conscjo nunca funciono deniasiado 
bicn, pol. culpa de la propia complicacidn del sistema conciliar español 
y di: las compctcncias tlu sus micmbros en el Consejo de Estado o en 
otros organismes y tribunales. El resultado fue la acun~ulacion de 10s 
asuntos 1. la Icntit~ltl, subrc toclo en 10 rcfcrcnte a 10s tramites judicia- 
Ics. 

En 1586 la acumulaci6n dc asuntos y la desaparicicin física de va- 
r i o ~  de los conscjcros !. secretarios Ilc\,d a la reforma del Consejo, en 
unos mornentos en que se prei'eia una creciente actividad bé l ic~ ,  como 
consecucncia de Iu:; prcparativos de la cspdiciecin na\.al contra Inglate- 
rra. La linica Scct-i tar-ia csistcntc hasta cntonces se divi*'ici en dos, que 
habrian de ocupa!sc, rcspccti\.amcntc, de los asuntos de ticrra y mar. 
Pocos meses ~ C S ~ L I ~ S ,  SC aumentaron c institucionalizaro~l los Funciona- 
rios dc cada una de cllas. El fortalccimiento clc las Socretarias se com- 
plemcnt~b con un inct.cmcnto tlc los cal-gos mcnorcs del Conscjo que, 
sin cmbargo, no dcbid ser sulicicntc. En 1586 y 1587 Fclipc I1 nomb!d 
seis nueiros conse,jcros, los cuales, al igual que ocut-riria durantc el 
rcsto del rcinado, fucrun pl-cl'crentcmcntc soldados cspcl.tos, lo quc hoy 
Ilamarianios ((prol'csionalcsn de la milicia, I'rcnte a los tit~llos y micm- 
bros clcl Conscjo clc Estaclo ~~t.ctlorninantcs llasta entonces. Un proccso 
similar rlc p~.ul'csionalizacid~i se Ilc\,tj a cabo en las Sccr-etarias, que pa- 
saron a ser ocupatlas por gcntcs a\,czarlas en la administracicin militar. 

Aiios miis tarde, toclas cstas mccliclrrs se complcmcntaron con 10 que 
Thompson lla Ilamado una dclinicivn m;is prccis;~ de las funciones tic1 
Conscjo dentro clel sistema gubcrnamcntal en su conjunta, una cspccia- 
lizacicin dc sus compctcncias, a costa tlc la ~.cduccicin de las mismas. 
En 1593 cl dcrcclio clc nombl.al. contaelorcs militares Ic Suc devuclto al 
Conscjo de Hacientla, q ~ l c  \':I lo t~r\. ic~-:~ antes de 1573. En 1594 las furt- 
cioncs judiciales regulril.cs tlcl Conscjo pasaron a una ,junta de alcaldes 
de Casa !. Cortc. Pal~alclamente, se I'~~cl-on crcanclo una scrie de Juntas 
cspccializadas en asuntos militares concl.ctos. A las ya csistentcs, como 
la Junta clc Gnlcr~is (cncargaela clc la aclministracidn de las galerns de 
España c Italia) o la de Intlias, de quien dcpcl~dia la dcl'cnsa y el comcr- 
cio de aquellos vastos territorios, se añatlicron otra seric de ellas, en un 

-- 
crl la Espctfict dc  los Alt.s/~.io.s, 1560-1620, ed. esp. Barcelona. 1981, p. 50. Piginas mas 
adclantc, dicho rullor sctiol;~ al Colrsc.io una triple i'unciun: <<Era ngcntc dcl yobicrrlo 
rcal; era la institucion que 1.cpl.cscntabr1 al cstalncnto militar, cra un tribunal ad- 
ministrati!.~ \ judicial con sus propios intcrcscs corpo:.ativos indcpcntlicntcsr. Cfr. 
Ibiclcni, 'p. 55. 

17. I .  A .  A. T I I O . \ I I ~ S ~ S ,  <:Thc Al.rnacla and aclrninistrati~.c rclorm: the Spanish 
council o l  \var in thc rciyi oc Philip 1In cli E~rglisll Hisroricnl Revic\\l, 82, 1967. 
p p  698-7;!5. TambiCn tlcl mismo autor,  Grro.r(t ?. Deccldcr~~.icc ... (cit.), pp. 50 y S S .  
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proceso que alcanz6 su c h i t  en la primc~.a mitad del SVII y que -en 
opinion de Tliompson- si bicn era un claro icdicio del desarl-0110 al- 
canzado por la administracidn central de la gucl.ra, significd ta111bii.n que 
el Consejo viera iiicrmados sus poderes \. que la participacidn en los 
asuntos militares qucdara dil'undida entre un gran ni~mcl-o de cuerpos 
consulti\.os nial coordina do^.'^ 

El 6sito de las rclormas iniciadas por Fclipc I1 110 debi6 de ser 
muy grande. Por otra parte, con la llegada al trono de su hijo, la mayo- 
ria de ellas se vicron intcrrunipidas. En los pucstos de consejeros volvi6 
a predominar la aristocracia, al ticmpo q ~ l c  se rcdujo, de forma consi- 
derable, la independc~icia del Consejo con respecto al de Estado. Tales 
cambios fueron moti\.ados ((miis por el juego politico de la Corte que 
por las necesidadcs de la administrncidn,, y sus electos i'ucron perjudi- 
ciales para la bucna marclia de I:I ndmi~iistracidi militar.Iy Al propio 
tiempo, aumentaron de nucvo las atl-ibucioncs del Consejo al serle dc- 
vuelta, en diciembrc de 1508, su compctcncia en los asuntos judiciales. 

En definitiva, para el 1iisto1,iador inglcs, las transrormacioncs rcaliza- 
das en el Consejo a comienzos del reinado de Fclipc 111 tuvicron ecectos 
nesativos. Continuaban sus dos dcfcctos f~~ndamctitalcs, la aincapacidad 
psl-a actuar indepcndicntcmcntc sili consultar con el rcy y la lentitud 
con que se tramitaban sus consultas)). Por otra partc, se increment6 la 
fragmentaci6n de la autoridad entre el Conscjo, las Juntas, el Consejo 
de Hacienda, y el de Estado, con la consiguiente aclivisidn de responsa- 
bilidadcs)) y ((conf~~sidn dc jurisdiccioncs~~.?" 

Un  tema importantc aunquc aun un tanto conl'uso es el de las ~0111-  

pctencias territoriales del Conscjo. tlc Guerra. Scgiun Tliompson SLI auto- 
,~-idaci alcanzaba s610 la Península Ibi.1-ica, el nortc de .Af~.ica v las islas 
del Mcditct-r61ieo y el Atlhntico, micntlns que Flandcs, Italia y las Indias 
quedaban fucra de su jurisdicci6n'l 

En Flandes, la autol.idad militar mAsima -y no s610 la militar- al 
lncnos a partir de la llegada del duque de Alba llasta el fin de la domi- 
nacion española en los Paises Bajos, en 1706, cstuvo en manos del Capi- 
tan General, asesorado pot el Conscjo de Guerra de dicho cstado, cuyas 
atribuciones, con10 ha cstudiaclo Parkcr, \.ariat.on de acucrclo con In 
situacidn militar. Asiniismo, el Capiti~n Gcncral, que conccntld cn sus 
lnanos una in~po~,tantc  ac~1mulaci6n de potlcr, cjcrcid una gran influen- 
cia sobre 10s tribunalcs de iusticia clcl cji.rcito y sobre las finanzas mi- 
litares. Como escribc Parkcr ,(la a~~toriclad del Capit6n Gcncral del cji.1: 
cito de Flandes era rcalnicnie imprcsionantcn.?? Por otra parte, a dife- 

18. I .  A. A. T I I ~ M I J S O K ,  Glrer.i.cc 1 t l~~c~trt l~'~rcic~ ... (cit .) ,  p. 53. 
19. Ibidcm. 
20. Ibid., pp. 53-54. 
21. Ibid., p. 55. 
22. G .  P.\KKEK, El ejirci to (Ic Fla~rtl~>s y cl Ca~rrir~o Espcrilol ... (cit.), pp. 145 y SS., 

especialmentc las piginas 149-150. 



rencia d:c lo que ocurria en Espaiia en q ~ i c  cl Conscio tic Guerra supcr- 
visaba y controlaba la actuacih de 1os.rtltos icfcs del cji.rcito, en Flan- 
des no existia ninguna instit11ci6n pcrrnancntc quc contrapesara el poder 
del Capitan 

Fuera del ámbito territorial clel Consc,jo de Gucrra los únicos con- 
scjos dc  la Cortc madrilcña con atribucioncs n~ilitarcs cran cl de Inclias 
-para 1 0  relativo a Amcrica-- v el dc Estado, dada su rcsponsabilidad 
general sobre los asuntos de cstado y guerra de la Monarquia. No obstan- 
te, cn la, mcdida que las tropas de Flandcs o tlc Italia cstu\,icron forma- 
das por espaiiolcs, el Conscjo de Gucrr;~ ~ L J ~ O  de mantencr un cierto 
control que nos es aun poco conocido. Pur otra partc, al menos cn el 
caso del Conscjo de Italia, sus cotnpctcncias sobrc la administraci6n 
econ6mica y financicra de 10s tcrritorios de 61 dcpcndientes dcbieron 
permitirle una cicrta capacidad de supcr\~isidn de las guarnicioncs mili- 
tares existentes en Milán, Nápolcs o Sicilia. 

El iinico consejo con compctcncias n~ilitares indiscutibles en toda 
la Mona~rquia era el dc Estado. Sin embargo, -y Parkcr lo ha señalado 
para el caso de Flandcs- cl Consejo de Estado no pcrniitia un control 
suficicn te del ~ j d r c i t o . ~ ~  El mcdio cscncial para controlar- un ejdrcito es- 
pañol que actuara fuera de la jurisdicci6n espacial del Conscjo de Gue- 
rra era la Contaduria Mayor de Cucntas, en la mcdida en que tal ejdrcito 
recibiera fondos de la Corona de Ca~tilla.~'  En la guerra de Flandes ello 
pudo permitir una supcrvisibn bastantc directa. En otros casos, como 
ocurrio en la de Mesina (1674-1678), en que la linanciacidn castellana 
tuvo un, caractcr secundaria, las instancias de control se multiplicaron, 
con el consiguientc detrimcnto para la cficacia del mismo. 

Hernos analizado, brcvcmcntc, las transformacioncs intcrnas del 
Conseja1 de Gucrra durantc cl pcriodo en que ha sido cstudiado v la 
disyuntiva existentc entre espccialización o ampliación clc competcncias. 
Asimisnqo hemos hecho refcrencia al ámbito territorial sobre el quc sc 
extendia su jurisdicción. De todo cllo se ha deducido un problema csen- 
cial, el del control efectivo del gobicrno de la Monarquia sobre sus ejér- 
citos -no solo sobre 10s ejércitos cspañolcs-. ~ a m b i é n  SC ha esbozado 
alguna conclusi0n: las tropas que ofrecian mayores posibilidades de 
control y supervisirin cran las cspañolas (de hec!io, csencialmentc cas- 
tellanas) y cllo tuvo que inlluil- a la hora de estructurar los sistcmas 
defensives de 10s distintos tcl.ritorios hispánicos, en los que 10s ejércitos 
perrnarlcntes, la guarnici6n ordinaria (por cjcmplo, en 10s doniinios 
italianes) cstuvo en lnanos de tropas espafiolas. Muy probablementc ello 
fuera, en buena parte, la consrcucncia dc un ]-cal imperialisme castellano 
sobre el resto dc las provincias integradas en la Monarquia, pero creo 
interesante apuntar -al .mcnos como hip6tesis- esta otra motivaeion: ' -- 

23. Ibidem, p. 150. 
24. 1:bid. 
25. 1:bid. 



las tropas españolas podian ses gobcrnadas nicjor dcscic la Cortc madri- 
leña, no solo en ticmpos de gucrsa, en los que habitualmcntr la hacienda 
de Castilla contribuia de fornla decisiva a 10s gastos de la misnia, sino 
tambitn en tiempos de paz. Las guasnicioncs de 10s territosios italianos 
de la Monarquia no rccibian sus sucldos y su mantcnimicnto &~m6rni- 
co de la hacienda castellana, sino de las distintas hacicndas dr  10s te- 
rritorios en que se encontrabani Sin embargo, 10s órganos de gobierno 
de la Corte tenian una doble posibilidad de supeuisibn: 10s pagos ordi- 
narios y gasto; de aprovisionaniiento cran revisados por el Consejo de 
Italia, y -10 que es m i s  importantc- todos los niicmbros cspañolcs 
de 10s distintos ejtrcitos de guarnicicin seguian dependiendo de alguna 
forma del Consejo de Gucrra, cosa que no liubiera ocursido si la defensa 
habitual de tales territorios hubiera sido aut6ctona. 

En cualquier caso, sin embargo, la supcrvisibn del cjtrcito fuera 
del ámbito territorial de Conse,jo de Gucrra no podia ser tan cfcctiva 
como en España. La consecucncia de cllo cra que el Capitán General, 
cargo que solia ir unido al de virrcy o gobcrnador (en el caso de Milán) 
gozaba, al menos en teoria, de una mayor indcpc~lricncia que la que te- 
nian 10s Capitanes Generales existentes en España, s610 contrapesada 
-en mayor o menor grado- por 10s orgnnismos con compctencias en 
la administración y gobicrno en 10s distintos scinos o estados. 

Dentro de España la capacidad de gobierno dcl Conscjo de Guerra 
se hailaba merniada por las conipctcncias coincidcntcs de otros consc- 
jos. Ya hemos aludido a 'la confusicin de compctencias y jusisdiccicin con 
el de Hacienda o el dc Estado, pero tambien 10s cic Castilla y Ordcnes, o 
10s de Arag6n c Indias tenian atribucioncs relacionadas con el ejdrcito. 
Este hecho y la incxistcncia de una clara delimitacicin de funciones y 
competencias dicron lugar a innurncrables conflictos que, en definitiva, 
repercutieron negativamentc sobrc la posibilidad dc un control unificado 
y eficaz del ejkrcito por partc del Estado y convirtieron, en niuchas 
ocasiones, la administración militar en un caos dc compctencias y juris- 
d i c~ iones?~  

Incluso, dentro de la propia administracihn militar, el cuerpo de 
artilleria era virtualmcnte indcpcndientc." Por otra parte, 10s conflictos 
de jerarquias y compctencias entre las distintas autoridades militares 
eran frecuentes a causa de la falta de ((una estructura de mando unifica- 
da,,, con el consiguiente pcr j~~ic io  para la disciplina y la eficacia del 
e j é r ~ i t o ? ~  

.Por 10 que a la adrninistraci6n de justicia se refiere, 10s conflictos 

26. Vease I. A .A. Ttrosn~sox, Gtterra y Decaderzcia ... (cit.), pp. 54 y SS. 

27. *Tenia sus propias nibertades, su propio sistema de justicia bajo el Con- 
sejo de Guerra, una clara organización financiera, su propio comisariado, servicios 
hospitalarios y dispensaria, incluso cuando operaba en la flota o como parte de un 
ejercito.. Cfr. Ibidem, p. 57. 

28. Ibid., pp. 57 y SS. 



de compctcncias entre el Consejo o las autoridades militares con el Con- 
scjo de Castilla, las Chancillcrias y Audicncias, los corregidores y justi- 
cias localcs o los tribunales eclesiásticos, en opinión de Thonipson, re- 
lajaron la disciplina militar c hicieron iniposible c; toniar las medidas 
nccesarias para la dcfcnsa del reino sin in- ped dini en tos legales continuos 
que pusicran en peligro el bienestar de los hombres y el secreto de las 
intcncioncs n i i l i t a r c ~ ~ ~ . * ~  

Por ultimo, las ((inmunidadcs constitucionalesn de los reinos penin- 
sulares no pcrtenccicntcs a la Corona de Castilla tanibi6n obstaculizaron 
la accicin del Cor~sc io .~  

Pcro la bucna administración militar no solo tropezaba con 10s 
problemas derivados de la estructura del Consejo de Guerra y de las 
limitacioncs y dificultades quc obstaculizaban su labor. El control 
del cjCrcito y la imposición de la clisciplina -objetivos esenciales de 
toda ailrninistracidn militar- depcndian en gran medida de la actua- 
cicin de los oficialcs encargados del sucldo y cl mantenimiento de las 
tropas y de la actuacidn clc los manclos militares, situados, respeciiva- 
mcntc, cuando de tropas cspañolas se trataba, bajo la doble dcpenden- 
cia de la ContacIuria Mayor tlc Cucntas y del Conscjo de Guerra. 

La distribucidn de) dincro y pcrtrcchos del cjcrcito cstaba en ma- 
nos esc.ncialn~entc de los ~~ccdorcs ,  contadores, pagrtdorcs, tcncdorcs de 
bastimentos, niayordomos y contnclorcs de la a~.tillcria, o proveedores. 
La documcntacicin estudiada por Thompson recoge milltiples abusos en 
el dcscmpcño clc talcs cargos. En su opinicin, i.1 control del fobicrrlo 
central sobre sus aclministradorcs militares era insuíicicntc, y la causa 
de cllo no radicoba en limitacioncs clc la lcy sino <(en dcbilidadcs es- 
tructur;.~lcs mris pl'ulundas en los proccsos clc sclcccidn (clc talcs run- 
cionarios) y en la naturalcza clcl clcscmpctio clc los cargos y la maquina- 
ria de la disciplina)).3' A toclo cllo contribuia el salario iiiadccuaclo,'? la 
Falta cle sclcccidn, los ~lcrcclios clc patronazgo quc tcnian m~iltitud de 
autoridadcs rnilita1.c~ (\.i~-l.c\cs, cal~itancs generales', capitanes, etc.) o 
cicrtos municipios, la i~icsistcncia clc una (<III-ol'csiona!iz,?ción)> de la to- 
talidad de los cargos clu la aclministl.r~cidn ccondmica del cjCrcito, las 
vincuIaciGncs localcs de muchos cic ios pel-sonajcs que cjercian tales 
pucstos, la tcndcncia, al mcnos clc hccho, a la patrinionialización de -- 

29. Xbid., pp. 58-60. 
30. ILbid., pp. 60 y SS. 
31. Ibid., p. 64. 
32. A cste rcspccto, sin embargo, el propi0 Thompson scñala ia ~mposibilidad 

de gcncralizat- c indica que, por ejcmplo, cl pagador de Aragdn panaba casi ocho 
vcccs tanto como el de Ibiza. Indica asimismo que, junto n 10s salarios oficiales, 
el sistcn-18 comportaba una setic de pngas cstraolicinlcs que podian ser sustancio- 
sas, Ibid.. p. 65. Por su pat.te GcofIrcy Parkcr habla de que en cl cj6rcito de Flan- 
des, 10s cmplcados en la sdcrcta1.ia militar, cn la haciencia y otros departamentos 
burocrdticos cob~.ahnn salarios elevados, C. PIIIKER, El ~'jC'~.cilu de Flarzdes ... (cit.), 
pagina 160. 



ciertos cargos, que se \.¡o I I I L I ~  accnti~ada en el rcinado de Fclipe 111, o 
la vcnalidad de oficios militares (sobrc todo los relacionados con la 
administracibn financicra y econcimica, y cspecialmente aquellos que 
llasta 1573 y desdc 1593 dcpendicron del Consejo dc Hacie~ida)?~ 

Todo ello hubicix podiclo corrcfirsc, en mayor o menor grado, si 
10s gobernantes hubicran logrado implantar una cierta disciplina ad- 
ministrativa, a travCs de los dos clcmcntos que tcnian n s11 disposici6n 
para ello: la visita (in\.c:stigacibn judicial), depcndicnte de una junta 
especial del Conseio de Guc~.la,  la Junta dc Visitas, y la inspcccion y 
fenecimiento de cucntaa que competia en í~ltima instancia a la Conta- 
duria Mayor de Cucntas. Pcro las visitas cran ((irrcgularcs e infrecuen- 
tes), y, a menudo, largas, costosas y 110 clcmasindo cticaces. Por 10 que 
a las inspecciones de cucntas se rcíicre, solia11 ser tambiCn lentas y 
caras, y cuando finalmcntc se concluian. ~ l o s  saldos pcndientes eran 
prhcticaiilcntc irrcci~pcrablcsn.'~ Por ot1.a parte no existia iln mecanis- 
mo por el que pedir cuentas a los aministros),, antes o inmcdiatamentc 
desput% de su cesc en el cargo: cl juicio de rcsidcncin que se cfectuaba 
en las Indias.' En dcfiniti\.a, como ha cscrito Thon~pson, ((la incapaci- 
dad para llamal- a capitulo a los ministros cur~.ompidos era escncial 
para todo el problema dc: la disciplina, pcro liay pocos indicios de quc 
el Conscjo de G11c1.l-a csíuvic~-a alguna vcz ccl.ca clc una solucicin efec- 
t i ~ , a n . ~ ~  

Pero si 10s gobc~.nantcs de la Mona~.qi~ia 110 logra~.on un control su- 
ficient~ sobrc los oíicialcs cnca~.yatlos clc la administrr1ci6n econcimica 
v financicra tlcl cji.rcito, tanipoco consiyt~icron imponcr una disciplina 

~ 

33. I .  A .A. T~~onlt~sos. Gtrerru ?. Dcc~trtlc~rtcitr. . (cit.), pp. 64-73. Parker alude 
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mismas y porquc el alto mando potlia ncgarsc n dar infol.liiacidn y ayuda a sus . 
oficiales, sobre totlo cuando el Cxito militar le acompañnba. VCasc G. PARKER, El 
eje'rcito de  Flarzdrs ... (cit.), pp. 150 ?. SS. 

35. Ibidem. pp. 157-162. 
36. Cfr. I .  A. A. Tr~oat~soz, Gtrcrru ?. Dc~ccctl~~rrc,in ... (cit.), p. 77. 



rígida cluc ciitara losabusos clc lob ci~pitancs, mandos militares esen- 
cialcs en la rclacidn con las tropas. P21rkcr ha scñalaclo el enorme poder 
de los canitancs sobrc sus ~olclaclos :I coniicnzos de la Cnoca n~oderna. 
hecho que, en dcfiniti\.a, contribuye a demostrar hasta qud punto la 
sumisi6n del cidrcito al re\. v su clcncntlcncia directa del mismo tenia 
alin mucho dc"tc6rica. El p h c r  de ios capitanes diu pic a muchos de 
ellos a la obtcncidn de ganancias ilicitas, cstal'ando a sus hombres y 
defraud,ando a la hacicnda por di\:ersos nicdios como, por ejcmplo, ha- 
cer pasar a soldados nucIfos por \.eternnus --que cobraban mas- que- 
dandosc ellos con la diferencia, incluir como soldados a scri,idorcs su- 
yos o a campcsinos (los llaniados santelmos) para haccrsc con su pasa, 
y otra seric de prricticau. Pcsc a todos sus intentos, el gobicrno no logro 
evitar talcs abusos y su control sobre los capitanes arcsult6 tan ineficaz 
como. cl que trat6 de cjcrccr sobrc el personal administrativa del 
e je rc i t~a .3~  

Entre las iniciativas tomadas para impedir los abusos, dcsde finales 
del X V I  los gobcrnantcs trataron de pro\,cer de forrr~a directa, en espe- 
cie, a las necesidadcs de las tropas, en lugar de darlcs el sueldo integro 
para que se provcycran cllas. En el c,jCrcito de Flandcs, xel pan, la ropa, 
las armas y el alojamiento acab6 sicndo proporcionado dircctamente 
por el IEjCrcito; postcriormentc, se Ics dispcnsaron tambidn 10s cuidados 
médicos y espirituales, un fiel scrvicio para la cjecucion de los testa- 
mentos e, incluso, pcnsioncs por matrimonio. Hacia 1630 se pagaban en 
especie la mitad aproximadamcntc de los salarios de los soldados, y el 
resto se les entregaba en mano a cllos, no a los capitanes))." Asi, se pro- 
tegia a 10s soldados de las apetencias ccon6micas de estos, v dc 10s 
pagadores sin fondos, y se inlpcdia que 10s propios soldados malgas- 
taran su diner0 nada mas ~ob ra r lo . ' ~  Pcro sobrc todo, se lograba una 
igualacirjn mayor dc .las condiciones de vida dc las tropas, un incre- 
mento de la intcrvcnci6n del ejCrcito sobrc la vida de sus honibres, y 
unas nlayores posibilidadcs de supervisi611 de la maquinaria militar por 
parte del poder politico. 

El control efcctivo de las tropas era cicrtanicnte el objetivo esen- 
cia1 de las relaciones cntrc el Estado y el Ejdrcito, que se articulaban 
sobre el desarrollo de la administraciGn militar y la imposicion de la 
disciplina. Pero la administraci6n militar bajo la direccion del Estado 
tenia otra finalidad elemental, que era la que justificaba -y justifica- 
la razón de ser de 10s ejkrcitos: la eficacia militar, la victoria en el 
combate. 

Para ello, la administracion militar habia de ocuparse de la srga- 
nizacion logística, base material imprescindible para el éxito militar. 
La financiacion del ejkrcito, su aprovisionamiento tanto de alimentos y -- 

37. Cfr. G PARKER, El ejerczto de Ffartdes (cit), pp. 203-204. 
38. Ibidem, pp. 204 y SS. 

39. Ibid.. p. 205. 



vestidos como de armarnento y munición, la organización de sus aloja- 
mientos y desplazamientos plantearon multitud de problemas a 10s 
estados modernos, que, frecuentemente, hubieron de dedicar al ejército 
(de tierra y de mar) la parte principal de 10s gastos de sus respectivas 
haciendas." 

Geoffrey Parker ha estudiado, con su habitual rigor, la financiación 
de la guerra de Flandes entre 1567 y 1659, la mas larga y probablemen- 
te la mas decisiva de cuar~tas mantuvo la Monarquia española de 10s 
Austrias. El ejército de Flandes se financi6 en parte sobre 10s Paises 
Bajos españoles, pero la contribución fundamental a 10s gastos de la 
guerra sali6 del tesoro castellano. De hecho, Castilla fue (cel corazón 
financiero del imperio Hab~burgo),?~ el sustento material de unos in- 
tereses dinásticos que, a decir verdad, no tenian mucho que ver con 10s 
intereses castellanos y que, de hecho, contribuyeron de forma decisiva 
a la ruina de Castilla. Parker y José Alcalá-Zamora han analizado 10s 
mecanismos y 10s problemas del envio de dinero hacia el Norte, 10s 
ccasientos)) que sufragaron la guerra con la garantia última de 10s tesoros 
de Indias, las bancarrotas, el crecimiento de 10s juros4* Se trata de 
una historia suficientemente conocida, al menos en sus grandes rasgos, 
como para que nos detengamos en ella. Los especialistas en la hacienda 
y la historia economica castellana en la alta edad Moderna la han es- 
tudiado con detalle. 

Cuando las remesas de meta1 precioso de Indias disminuyeron y la 
hacienda y la economia castellanas dieron muestras de agotamiento, y, 
sobre todo, cuando la repetición de las bancarrotas redujo de forma 
considerable el crédito de la corona de Castilla con 10s banqueros, la 
Única solución fue repartir entre otros reinos y provincias el peso eco- 
nómico y humano del imperialismo Habsburgo. Fue el ((programa de 
Olivares, que, al parecer, s610 tuvo cierto éxito en Nápoles y S i ~ i l i a ~ ~  y 
que acabo provocando una serie de rebeliones que contribuyeron de 
forma decisiva a la crisis de la Monarquia. 

En la segunda mitad del siglo XVII, las posibilidades de Castilla y 
su capacidad de crédito eran escasas. La base financiera de 10s ejércitos 
hispánicos se habia debilitado y el10 repercutió sobre su efectividad. En 
la guerra de Mesina la principal financiación exterior estuvo a cargo del 
r 

40. En el reino de Sicilia por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo 
XVII, 10s gastos militares (para el ejército de tierra y las galeras) suponian más 
del 50 por 100 de 10s gastos totales de la hacienda real. Véase L. A. RIBOT GARC~A, 
aLa Hacienda real de Sicilia en la segunda mitad del siglo XVII. (Notas para u n  
estudio de 10s balances del Archivo Histórico Nacional de Madrid)~,  en Cuadernos 
'de Investigacidn Nistdrica, 2 Madrid, 1978, pp. 425 y S S .  

41. Cfr .  G. Parker, EI Elército de Flandes (cit  ), pág. 187. 
42. Véase Ibidem, y J .  Alcalá-Zamora y Queipo de Llano España, Flandes y 

.el Mar del Norte (1618-1639). La rilt~rna o f e n s ~ v a  europea de 10s Austrias madrile- 
. Aos, Barcelona, 1975. 

43. Véase G. PARKER, El ejército de Flandes (c i t ) ,  pp. 198-199. Para el caso 
de Sicilia y las fuertes contribuciones económicas que hubo de realizar a las em- 
presas bClicas de la Monarquia, en  la primera mitad del siglo XVII, véase M .  AYMARD, 
uBilancio d'una lunga crisi finanziarian en Rivista Stortca Italiana, Nápoles, 1% 
pp. 988-1.021. 



reino de Napolcs. Las cantidades que se enviaron de Castilla tropezaron 
con multitud de problemas por la falta de credito de la Corona. Las di- 
ficultades de financiación provocaron deficiencias logisticas y en última 
instancia, alejaron de forma considerable las posibiiidades de victoria. 

Pero la financiación no agota el tema de la logística militar, aunque 
constituye, e\-identei-iicntc, la base clc la ~iiisnia. Es necesario estudiar 
también los mccanisinos de clistribución del dinero y los sistemas de 
sub~.cnción y apro\.isior-ianiiento del e,jCrcito. «(La logística) -ha escrito 
Quatrefagcs- reposa esencialmeritc, en el siglo s1.1, en el desplazamien- 
to, acampada y suministro de las tropas)) y sz ocupaba por tanto, de 
tres funciones básicas: el transporte de las tropas y sus equipajes, el 
alojamiento y apro\~isionamierito, y la e\~acuación de los enfermos y he- 
ridos.4 Parker y el propio Quatrefagcs han estudiado todos estos aspec- 
tos en relación con el cjfrcito de Flaiides: las rutas e itinerarios, la or- 
ganización dc las etapas militares, el aprovisionamiento y mantenimien- 
to de las tropas . . .  

Control y oi-ganización lugística eran, en conclusión, los dos obje- 
tivos primorclialcs de la administración militar. No se trataba de metas 
independientes. La buena organizrici6n logística aumentaba las posibi- 
lidades de control, y a la in\.crsa. Por ello, en opinión de Thompson, t.1 
fracaso de la administi-aciún c i ~  la ycstión dcl ejCrcito v en la subven- 
ción de sus ncccsidadcs logísticris ucasioiió, en definitiva, unn merma 
del control dcl Estaclo. 

El recientcmcntc ti.aclucido 1ibi.o de T. A.  A.  Thompson es esencial- 
mente una investigación tlcl gobierno de España con-io instrumento para 
la organización tic la gucrra. S u  tcnia sc centra en la contraposición de 
dos sistemas distintos de gestión acli~iinistrativa: la administración di- 
recta por parte tle ((funcionarios)), lo que se conocía en la época como 
«administración», y la administración indirecta por medio de asientos o 
contratos con personas no vinculadas a la Corona. Ello afectaba a todas 
las ran-las de la adn-iinistrrtción clcl Estado y, de lorma mas concreta, a 
todos los aspectos clc la intcr\~cnción clel Estado en el ejército (recluta- 
miento, apro\~isioi~an1ici1to, ctc.). En tiempos de Carlos V el ejército 
había sido dirigido, cn gran nieciicla, por niedio de mctodos administru- 
tivos indirectos. Felipe 11 trató de rcalirt~iar el control administrativo 
directo, «la administraciún». Sin cn~bai.go, en el transcurso de las cinco 
dccadas sigiiicntcs a 1580 se pi-oclujo graclualincntc una vuelta a los mé- 
todos adininistrativos indirectos. «al coincnzar la decada de 1630 -es- 
cribe Thon-ipson- práctican~ciitc toclri la inaquinaria bclica, las flotas de 
alta mar, las industrias de a r i~~amcnto ,  cl a\.itual!aiuicnto de las galeras 
y de las guarniciones africanas, así como el proceso de reclutamiento, 

44. VCasc, R. QI.\TKI:I.\(;I:s. Idos /crc.ios ~,.sl>uñole.s (1.567-1577), Madrid, 1979, pá- 
fiinas 87 y SS. 



habían pasado a liianos particularcs, cntregados en asiento a empresa- 
rios y autoridades locales,,? 

Ello supuso un retroceso para las posibilidades de control adminis- 
trativo del Estado sobre el ejCrcito, puesto que el asiento significaba 
una cesion de soberania por parte de aquél. En virtud del asiento se 
establecia una relacion de reciprocidad moral y legal entre el asentista 
y el rey, no una relación de orden y obediencia." El recurso a la acimi- 
nistracion indirecta, al sistema de asientos, se adopto ante el fracaso 
de la administracion directa en la gestión y control del ejército, ala 
incapacidad de la Corona para disciplinar a sus niinistros y exigir nive- 
les aceptables de lionradez, collipetencia y escrupulosidad era la debili- 
dad intrínseca fundamental de la administraci6n directa.. . n l7 El triunfo 
del sistema de adniinistración indirecta iniplico una mcrma (un fraca- 
SO) del gobierno central y de la administraci6n pública, en beneficio 
del gobierno centrifugo v la administraci6n pr ivad~.  En definitiva, fue 
un paso atrits en el proceso de control del ejkrcito por el Estado inicia- 
do a comienzos de la edad Moderna. 

Las tesis de Thompson, que he procurado rccogcr con detalle, Ile- 
van a una conclusion bastante negativa sobre la capacidad del Estado 
de 10s Austrias para supervisar sus cji.rcitos. Sin e~iibar_go, la historia 
nos muestra, en ciertas +ocas, un ejcrcito temible, aureolado de vic- 
torias, que no hubicra sido posiblc con una mala administracion mili- 
tar o un escaso control dcl Estado. 

Sin duda hubo fallos y dcfcctos en la administración niilitar, que 
elevaron 10s costes del cj6rcit0, minaron la moral de las tropas, Ile\~aron 
al motin y a la descrcicin, y,  como ocurli6 en la guerra de Flandes, 
contribuycron de forma i~iiportantc a liaccr iniposible el triunfo. Sin 
embargo, como afirma Parkcr, el rcy de España no perdi6 nunca el 
control de su cji.rcito en F l a n d c ~ . ~ ~  Por otra parte, la ubicacion y el 
mantenimiento durante años de un cuel-po de cjcrcito iniportante -im- 
prcsionantc a veces- a 800 millas de Espaia, fuc una autintica hazaña 
militar, y no la única, de la Monarquia de 10s Austrias. Pesc a todos 10s 
defectos, imprccisioncs y fracasos de la maquinaria administrativa y de 
gobierno del cji.rcito, cuyo conocimiento liabrh que profundizar y ma- 
tizar, no cabe duda alguna dc que la administraci6n militar española 
fue la mas perfeccionada de Europa durante buena partc de 10s siglos 
XVI y svrl .  En l i l i  opini6l1, la.; razoncs del fracaso final del imperialis- 

- - ~  

45, Cfr. I. A. A .  T I I  ox~~ ,sos .  G1rc.r.r-(I y Decnt l~~~cc iu  . . .  (cit.), p .  14. 
46. .El asiento era una cspccic CIC fCuclalismo ndministrativo, un infanlaxgo 

burocritico que intcl-ponia al ascntista como vasallo en icfc entre el principe y su 
pucblo. Por consiguicnte tenia implicacioncs funtlanicntalcs no sGlo para In estruc- 
tura del gobicrno. :;¡no tan~bicn para el dcsarrollo politico, social y econ6mico.s 
Ibidrm. p. 315. 

47. Ibid., pp. 333-334. 
48. VCase G. PARKER, EI ejc!rcito de  Flatttlcs ... (cit.), -p. 162. 



mo de los Austrias cstu\.icr-on rnlis en lo desproporcionado dc la em- 
presa y en la participacicin clcsipual de los distintos miembros tle la 
Monarquia que cn los fallos de la adniinistracicin militar. 

* * * 

Otro amplio campo de la actual historiografia militar se ocupa de 
las relaciones de todo tipo cntrc cjcrcito y nacidn. Un primer aspecto 
dentro del mismo, tal como lo ha formulado Corvisicr, es el del lugar 
de las armas en las socicdadcs del Antiguo RCgimen!y t cn~a  ferti! que 
entra ampliamente en la problclnitica de la historia social, en el anili- 
sis de la scnsibilidad, la opinicin pública o las mentalidadcs colectiras. 
Con todo, para la dpoca de los Austrias, se trata aun de un tcrrcno apc- 
nas roturado pcsc a su indudablc atractivo. Algo mas sabcmos -aun- 
quc tampoco dcmasiado- sobre cl scgundo gran aspccto de las rcla- 
ciones ejCrcito-nacidn: las formas mcdiante las cualcs se hacia efectiva 
la participacidn de la nacidn en el ejcrcito, o.dicho de otra mancra, la 
relación entrc el dcbcr militar -gendrico y frccucntemcntc difuso- y 
el servicio militar -efccti\~o-- de cuantos formaban parte del cjdrcito. 

Tambidn en estc tcrrcno los cstados modcrnos han contemplado 
una amplia evolucidn tcndcntc a la generalizacidn del debcr militar 
y al acercamiento entre las nocioncs de deber y scrvicio militar, que 
acabarian confundiCndose cuando el servicio militar se convirtió en 
una obligación individual y universal." 

Dejando a un lado cl estudio dc: las motivaciones que hicicron evo- 
lucionar la nocion de dcbcr militar (extcnsión de la idca de patria, de- 
sarrollo del concepto de nacion, etc.) creo interesante rcfcrirn~c a la 
distinción clasica cntrc, por un lado, las formas antiguas dcl dcbcr mi- 
litar, y por otro, las f6rmulas nucvas y variadas a traves dc las cuales, 
los gobernantcs modcrnos consiguicron ir crcando y acreccntando una 
scrie de cjdrcitos pcrmancntcs rapaces de responder a sus exigcncias 
militares cada vez mayores. 

Las formas antiguas del dcbcr militar, hcrencia de la edad Media, 
hacian refercncia de mancra gcndrica a la posibilidad de los rcyes de 
convocar, en cicrtas condiciones y durante un pcriodo n~i\simo al 
año, el servicio armado y gratuito de sus nobles y de 10s vasallos de 
Cstos --en virtud respcctivan~cntc dc 10s dcrcchos feudales que en 
Francia. se conocian como ((ban)) y ((arrikre ban)>- o el servicio arma- 
do temporal de las milicias ciudadanas. Es decir, en caso de necesidad, 
10s soberanos podian apclar a sus súbditos, llcgando incluso a la movi- 
lización general. 

La limitación del pcriodo de servicio, la no dcpendencia directa del 

49. Viase A. CORVISIER, ArmCes ... (cit.), pp. 11 y SS. 

50. Ibidem. pp. 31-72. 



rey de tales tropas," las tll-nnsforniacioncs del artc militar, la decadencia 
del papel nlilitar de la noblcza, y otra scric de factores, hacian impo- 
sible basar los cji.rcitos modcrnos cn talcs dcrcchos de convocatoria. Sin 
embargo, subsisticron cluranic la Cpocn modcl.na, aunquc su cfcctividad 
y utilidad militar Suc dcscendicndo paulatinnmci~tc, al ticmpo quc el 
rccurso a ellos se liacían catla vcz 1113s inl'rccucntc. 

En Castilla las liuestes seliorialcs jugaron un papel importante en 
la guerra de Granada. El fortalccimiento del poder real t r ~ s  la guerra 
cili1 perniitid a los rcxcs disponer de las tropas nobiliarias sin limita- 
cidn de ticmpo. Otra partc importantc del cjkrcito castellano estuvo 
formada por pconcs y jinctes repartides entre los concejos. Sin em- 
bargo, en las campañas de la guerra clc Granatla -tan importante en 
todos los aspcctos para la c\.olucidn rlcl cj6rcito castellano- cocsis- 
tieron estas formas antiguas rtcl debcr militai-, in3s o iilenos transfor- 
m a d a ~ ,  con una ser-ic de iniciativas nucvas que pcrniitieron, de hccho, 
un perfeccionamiento en 10s mi.todos de formacidn y mantenimiento 
del ejcrcito." Como ha escrito Ladcro [(Continos y guardas de la Casa 
Real, huestes de los nobles traídas al servicio de los reyes, hidalgos y 
caballeros armados que \.cnían a servir a 1'0s moliarcas en su cmprcsa, 
jinetcs ([asoldados~ o de acostan~iento y pconcs 1-epartidos en el invier- 
no anterior a 10s conccjos castellanes, bicn dircctamcntc, bien por via 
de Hern~andad, tropas ausiliarcs y espingarderos contratados aparte, 
delincclcntcs gallcgos y asturianos que buscaban la remisi6n de sus 
culpas c,n el servicio gratuito de las arnlas, y, por ultimo, artilleria; 
tales cran los clcmcntos con que Fcriiando c Isabel contaron en 1489 
como en campañas pasatiasn.'\ 

La larga cita de Ladero nos sirve para conoccr la diversidad de 
procedencias de cste cjcrcito que esta csperimcntandc claramcnte en 
su seno la transicidn dcsde unas formas  de haccr la guerra -y de 
reclutar las tropas- claramente mcclie\,ales hacia otras mas acordes 
con las crecientes nccesidades belicas y el crecimiento del Estado. 

A partir de cstos aiios, el dcsarrollo dcl ejcrcito español se va a 
basar esencialmcntc en la pucsta en prdctica de una serie de intentos 
de contingcntacidn militar, o en la utilizacicin del sistema de levas 
voluntarias. Las huestes nobiliarias o las aportaciones militares de hi- 
dalgos y caballeros van a tener una importancia cada vez menor, acor- 
de con un proceso general en Europa, que rcsponde a una gran variedad 

51. aTodo cjercito medieval, aparte del problema de su escasa capacidad ope- 
rativa, presentaba dos deficiencias de base: de un lado, la lirnitacidn temporal 
que le irnponia el hecho de estar formado por huestes serioriales s610 comprome- 
tidas a cornbatir cierto tiernpo en las guerras ofensivas; de otro, la falta de dis- 
ciplina que esta misma diversidad dc procedcncia de las tropas provocaba.a Cfr. 
M. A. LADERO QUESADA, Milicia y economia en la guerra de Granada: el cerco de 
Baza, Valladolid, 1964, p. 38. 

52. Vease Ibidern, pp. 37 y SS. 

53. Ibid., pp. 41-42. 



de causas, pcro sobrc todo, a las transt'orn1acioncs sufridas por el arte 
militar, que inipone el auge de la infanteria y el fuerte crecimiellto 
num&rico de los cj6rcitos. Las aportaciones cle los municipios, en cam- 
bio, van a sul'rir una fucrte e\.uluciÓn en la &poca moderna, cuyo eje 
conductor serri. la fijacicin de contingentes de acuel-do con s11 población 
y la extensibn progrcsiva del ser\.icio militar. Vamos a detenernos en 
ambos aspcctos. 

Em la kpoca moderna, los noblcs, prclaclos y scñores de vasallos te- 
nian una serie de obligacioncs de scr\.icio en caso de guerra. La caba- 
lleria de la noblcza participb en cicrtos heclios de arnlas durante la 
primera mitad clcl siglo u . 1 ,  sobre todo dcntro tle la península, pero su 
Ütilidad y la rcspucsta a los Ilaniamientos que se la hicieron f 1 . 1 ~  de- 
cayendo de forma progrcsiva. Como afirma Thampson ((resultaba 111hs 
faci1 utilizar la caballcria regular de las Guardas de Castilla y 
En 1631 el Condc-Duquc de Oli\.arcs trat6 clc liaccr mhs efectiva la 
obligacibn militar de la noblcza instaurantlo el i~iipuesto de l a ~ i z a s , ~ ~  lo 
cua1 no le impidib, años mhs tardc, solicitar 10s servicios arrnados de 
los nobles. En opinión de Antonio Doniingucz Ortiz, hubo un proceso 
lento en el que la nobleza fuc abandonando su vinculacion a la milicia, 
que tuz,o su momcnlo dccisi\,o durante el rcinatlo cle Eclipe I17h Antes 
-y Parkcr o Quatrcfages han insistida en cllo-5; era íl.ccucntc la pre- 
sencia de hidalgos o scguncloncs de casas noblcs, alistados como sim- 
ples soldaclos en los tcrcios tlc infantcria cspr~iiola, con la finalidaci de 
haccr carrera en el scno clcl c,ji.rcito.'* No es ficil dar cil'ras sobre el 
número de noblcs csistentcs cn los tcl.cius, pcro en opinicin de Quatre- 
fages, en 10s clc Flandes, cntrc 1567 > 1577, debicron dc ser cuantiosos. 
En 1567 sin duda alguna, constituian el ncl-\.io de la infanteria ~ s p a ñ o l a . ~ ~  
Sin embargo, dicho autor, i) tra\,6s dcl cstildio dc los capitanes, ha 

54. 1. A. A. TIIOLII 'SUX, ( ; I IC~P( I  I ) L ~ c ~ I ~ c I I ( ~ ~ ~ I . :  (cit .) ,  pp. 181 g SS. 
55. Ib idcn~.  Tambicn A. D o \ ~ i s c ; ~ . l i ~  O I < I I L ,  Poli~iccr .v Hacicrltlti tlc Felipc IV,  

.Madrid, 1960, pp. 227-228. Scgún Josl; Contrcras. la noblrzn cuniplici mal con esta 
imposicibn fiscal, de forma que, cntrc 1632 \ 1658, ndeudr~ha tni~s de 70.000 ducados. 
Cfr.  J .  COXTKI~II.IS G.\Y, c<Aportacibn al cstutlio rlc los sistema.; tic ~.cclulaniicnto mi- 
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planteado la hipótesis de que en los años siguientes se produce una 
ruptura social en el tercio, en virtud de la cual «aparece una rarcfac- 
ción cada vez mayor del elenlento noble tradicionalniente doiiiinante».@ 

En realidad, el abandono de la iiiilicia por parte de la nobleza obe- 
dece a una amplia serie de factores entre los cuales, la repugnancia del 
burócrata Felipe 11 a ponerse al frente de sus cjtircitos no fue el menos 
importante, puesto que el ser\.icio iiiilitar de los nobles se derivó en 
origen de la obligación dc acoiiipañar al rey en el conibate, como con- 
secuencia de «una relación personal iiiiiy alejada del concepto del 
Estado Moderno».hl De hecho, la presencia a titulo particular de nobles 
en la infantería española del s\'r era, en parte, una derivación de aquella 
obligación de origen iiiedieval y una consecuencia del mantcniniiento 
de una cierta mentalidad militar en el seno de la nobleza castellana. Sin 
embargo, el enrolaiiiiento de estos soldados «particulares», de familia 
noble, era totalniente voluntai-io, a diferencia del viejo deber nobiliario 
de combatir junto al rey. 

Desde el inicio de la guerra con Francia, en 1635, los gobernantes 
españoles proyectaron hacer una mo\.ilización general de la nobleza. 
A partir de dicho año se nombró una Junta especial para el alistamiento 
de los Iiijosdalgo. Aquellos que carecían de medios cconóniicos sufi- 
cientes sólo habrían de prestar su asistencia, iiiientras que grandes y 
títulos tendrían que levantar contingentes de caballería segun sus re- 
cursos. Al año siguiente, con ésito desigual, se ordenó a los caballeros 
de las Ordenes Militares que estu\,ieran apercibidos y a los señores y 
prelados que preparasen hombres y dinero. En 1637 fueron iiiovilizados 
buen núniero de hidalgos y los caballeros de las Ordenes Militares para 
ir al socorro de Fucnterrabía. En 1639 muchos nobles de Castilla y 
Aragón acudieron a deFender Cataluña frente a las tropas francesas. Sin 
embargo, la mayor parte de los nobles, particularmente los Grandes, 
preferían pagar a otras personas para que acudieran en su lugar al 
servicio de armas. 

En dicho año se proyectó una movilización general de los caballeros, 
que habrían de destinarsc a Cataluña, prometiendo un socorro en me- 
tálico y un hábito a todos aquellos que sirvieran durante dos años. 
A cada uno de los Grandes se le pidió que alistara una con~pañía de 
100 hombres. Con todo, a pesar de los bandos y medidas para evitar 
sustituciones, niuclios de los caballeros de la Corte lograron hacerse 
sustituir. La resistencia (le caballeros e hidalgos llegó al máximo en 
Andalucía (Sevilla, Córdoba y sobre todo, Jercz, donde hubo de ser 
enviado un juez para que procediera contra los caballeros jerezanos), 
pero no se dio sólo allí: en Valladolid y otras ciudades de Castilla hubo 
excusas de todo tipo. Al cabo, las cuatro quintas partes de los escasos 
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caballcros que se prCxntaron -s+~lran~c,ntc I;nos 900- cran sustitu- 
tos. Con cllos sc lormtj el bntallbn rlc c:~lxillcl.ia de las Ordenes com- 
pucsto por nuel-c compañias, c l ~ ~ c   ILI^ clestinatlo al sometimiento de 
Cataluña. 

La rcbclidn tlc Portugal hizo cl~lc a finalcs dc 1640 \,ol\.icscn a ser 
convocados los caballcros, con \.istas a la canipaña de 1631. Al propio 
ticmpo se ordeni, a los rnilnicil~ios quc alistaran a 10s hi,josdalgo. Por 
últimca, los titulos rccibicron orclcn dc  Ic\.antar compañias de infanteria 
y caballcria y mantcncrlas a su costa clurantc scis meses. Algunos de 
los principalcs nobles, como el r l u q ~ ~ c  clc Medina-Sitlonia, cl de Albur- 
qucrquc, el rnarqucs tlc Villanuc~,a del Fresno, el duquc de Alba ca el 
condc de Alba de Listc, lucron encarfados dc dcfcndcr distintas zonas 
frontcrizas con Portugal. 

Para aurncntar los cfccti\.os en el frcntc de Aragbn, en un momcnto 
en que la mayor partc de las milicias concc,jilcs. y los caballcros dc 
Andalmcia, Extrcmadura y Galicia cstaban pcndicntcs dc la defensa 
frentc a Portugal, se con\.oci, a la totalidad de la nobleza dc Castilla, 
a cxccpcicin dc la dc Vascongadas que rchusaba sicrnprc salir de su 
ticrra. El cstado llano contribuyd tambicn en bucna mcdida, lo mismo 
que 10s familiares dc la Inquisici6n. 

En 1642, el giro ncgativo de la situacicin militar aconseji, al rey 
Fclipc IV poncrsc al frcntc del cjcrcito, ocasidn que fuc aprovcchada 
para convocar nucvamcntc a todos los hielalgos y caballcros, obligados 
por su condiciGn a scguirlc en campaña. Aqucllos que por imposibi- 
lidad personal no pudicran acompañarlc habrian dc cntrcgar una can- 
tidad de dincro para un honibrc a caballo. Con todo, sigui6 habicnclo 
resistencias, lo que llcvci a los gobcrnantcs a publicar un bando, el 
12 dc mayo dc 1642, que anunciaba severos castigos (<contra 10s cavallc- 
ros hijosdalgo que clcsamparan a su Rcy y Scñol- natural, y no le siguen 
y acompaiian.. . u. 

Es difícil cuantificar la asistcncia de la nobleza a la cxpcdición mi- 
litar dc Fclipe IV a Cataluña. En rcalidacl, se trataba de una mcdida 
obsoleta y poco cficaz dcsclc el punto de vista militar. Lo que si parece 
evidcnte es que cuando, pocos mcscs n16s tardc, en cncro de 1643, el 
condc duque dc Olivares, artificc principal de talcs rnovilizaciones, fue 
relcvado del mando, la nobleza tuvo un papcl dccisivo cn su caida. A 10s 
pocos meses de su marcha la participacicin militar de la nobleza qued6 
reducida al batallcin de las Ordenes, que era costcado por los caballcros 
y comendadores de las niismas, aunquc se componia mayoritariamcnte 
de sustitutos. En las jornadas que hizo el rcy a Cataluña durante 10s 
años siguientes no se insistii, en la asistcncia individual dc los nobles. 

En definitiva, al final de la ((era Olivarcss y pese a los intcntos de 
dicho ministro por resucitar el scrvicio personal, la contribución de la 
nobleza al ejCrcito tenia csencialmcntc un carhctcr fi~cal."~ --- 

62. Para todo lo relacionado con las movilizaciones nobiliarias cn torno A 1640, 



Por lo quc se rclierc a las apo~.trtcion~s nrmailns dc los niuniripios 
en virtud de llaniamientos cicl re?, rt pnl-tir de Irt conquista dc Granada 
se hicicron liniitadas y csporiciic~~s. Por otra partc, durantc' Irt rcvuclta 
de Granatla y en la invasihn clc Portugal, sus troprts se mc~straron esca- 
samcntc i~tilcs clcsdc el punto de vistrt militar. A prtrtis dc. estos años, 
como mi s  adelante vcrcmos, la vic,ja obligacidn de las i~ii~iladcs CIC con- 
tribuir militarn~cntc, como consccucncin de la obligacidn ycncral de 10s 
silbditos clc dcfcndCr c.1 pais y de acudis, c ~ i  cicrtas condiciones, a los 
Ilaniamicntos rcalcs, sirvii, d c .  basc a iln incremento de la participa- 
cibn de los municipios c,n la or~rtnizacib~i y gcstidn de los rcclutamicn- 
tos, lo mismo que oc~~sr i r ia  co!i 10s nobles? 

Dcjanclo a un Indo la pcr\.i\-cncia de cstas formas antispas de mo- 
~.ilizacibn niilitar, cl estudio de 10s sislcmas de rcclutamicnto cmplea- 
dos en la Espaiia cic 10s Austrias nos obliga a llacer dos distincioncs 
imprcscindiblcs para el conocimiento de la 1-calidaci militar liispbnica 
en los siglos X\.I y X \ - I I .  La diferencia, en primer lurar, entre las tropas 
rcgularcs, las que confol-maban lo que puclidranios llamar el cjdrcito 
profesional, y las iol-maciones milital-es ocasionalcs, las milicias. La 
seguncla difcrcncirt i~nportante es la que csiste cntrc el cjdrcito ade in- 
tcrvcnci6n)), que al mcnos du~.antc el siglo svr actua csencialniente 
fucra de la península, y quc se componc tic los c6lebrcs tcrcios de in- 
fanteria cspañola, dc regimientos de otsas nacioncs y dic tropas auxi- 
liares cic caballcrir~ y artilleria, y de otra partc, la defensa peninsular. 

La d i l c  militar del cjCrcito hisp5nico que hemos lla~nado de in- 
tcrvcncibnn estaba constituida por los tcrcios, cuva estructura y fun- 
cionaniiento e11 10s primcros aíios dc la guerra de Flandes han sido 
dctalladanicnte cstudiacios por RcnC Q~~at rc fagcs . '~  Junto a cllos, en e! 
cjdrcito hisp5nico de Flandcs, que es el que conocemos mcjor, habia 
tropas valonas, italianas, borgoñonas, alcmanas y b r i t in i~as . "~  Tal va- 
riedad de (cnacioncs), era caractel-istica de todos 10s ejdrcitos hispinicos 
que actuaron cn las gucrras europcas durante 10s siglos xvr y xtr1I, 10 
que Ile\~o a encuadrarlas scparadanicntc, cntrc otras razones para evitar 
10s problcnias de disciplina que sc produjcron en ocasioncs por cues- 
tiones de cclos, orgullo y prcjuicios nacionales." Sin embargo, lo que 
m8s nos interesa rcscñar aquí, cs que, al lnenos durantc el siglo xVI, 
10s tercios españolcs resiclieron y opcraron fuera de España, salvo en 
ocasión del lcvantamiento de 10s  nor riscos de Grar~ada.~' 

veasc Ibidem, pp. 799-823. Josk Contrcras ha analizado las mo\~iliznciones militares 
de estos años en el caso concreto de Granada. VCase J. Co\.r~ri<\s G \ Y  (~Aportacidn 
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El reclutaniiento de las tropas regulares (las de ((intcrvcncionn y 
las de gual-nicidn) sufri6 una scric tlc \.ariacicjnes a lo largo dcl pcriodo 
de los Austrias. La fornia ordinasia, al nicnos antes de 1.580, era el re- 
clutaniicnto por coniisi6n o rcc l~~tn~nicn to  aclministrativo. El Conscjo 
de Guerra cstablccia el cupo tlc soldaclos q ~ ~ c  liabian de ser reclutados 
y señalaba las regiones en que podia rcalizarsc la lcva y 10s capitanes 
cncargados de la misma. Cada uno de cllos recibia una comisicin o 
((conducta)) que Ic acrcditaba ante las autovidades locales, una instruc- 
ciGn que Ic fi,jaba el proccdimicnto a s c y i r ,  la zona de rcclutamicnto p 
el número tlc soldados a Ic\,anta~-, y una osden quc le indicaba el des- 
tino de su recluta y, en ocasiones, el plazo fijado para efectuarla. Pro- 
visto de talcs documcritos :,. acumpaiíaclo de su bandcra recorre 10s 
distintOs puntos pl-c\islos en la inst1.~1cci61i, en cada 11110 de 10s c ~ a l e s  
cnarbola la bantlcl-a y pregona su misi611 a toque clc tambor. El cngan- 
chc es en teoria \-olunta~.io. El capiti~n nombra a los oíicialcs subalter- 
nos de su co~npaiiia, !. pol lo gcnc r~~ l ,  se ocupa tlc organizar el sustento 
y el alo,jarnicnto clc SL's Iio~nl>~.cs Ii;1s1;1 el niomcnto en cpuc Ics presenta 
a la rc\.ista clc los 1-cctlo~.cs clc la inl'antc~.in. trr~s la cual el rey se liace 
c a r p  clccti\-o clc la conipaiiia ~.ccl~~taclr~.'" 

En opini611 clc P ~ I I - ~ ~ I - ,  el Csito clcl sistc~na cle comisivn dcl~cndir~ 
dc C ~ L I C  las ncccsiclnclcs clcl cji.~.cito no s ~ ~ l ~ c ~ - a s c n  las rcscl-\.as de po- 
tencial humano csistcnlc.'"' 

En otros casos. \. p~.cí'cr.cntcmcnt~ cuantlo el cicscnb~ reelutas 
tropas lucra de las 1'1.ontci-as tlc SLIS cst:~tIos poclifi I .CCLI I . I .~~  a un SC- 

gundo sistcma de rcclutamicnto, a traves de los scr\.icios de un asen- 
tista o ernpl-csario milital., el cual. :I canibio de I:\ entresa de cicrtu 
ní~nscro tlc Iiom111.c~ en u n  plazo cletcl.mini~tlo. ~.ccil)ia las caníicladc:< 
y las p a p s  ~ - c g ~ ~ l a ~ ' c s  cstil,ulaclas en SLL contl.ato. Parkc~. lla sciíalad:) 
la gran \.cntaja tlcl sistcnia clc asicnio: la sapiclcz, puc'.l(\ que el ascn- 
tista solia tcncr disponi1,lc el cuaell-o lx~sieo clc SLI c,ji.scito. El rcclu- 
tarniento tlc tropas crl~-:~n,jc~-:~s IXJI. asicnto se ~1tiliz6, pur c,jcmplo, 
en la gucrln rlc Flancles, pa~-ticuln~.rnctitc~ con I I ' ~ ~ I ; I S  alernnna~.~" EII 
estos casos, el ascntista ((no s610 ~.cclutaba su.rc~irnicnto o compañia 
sino C I L I U  tambicn a c t ~ ~ a b a  como ,jcl'c SLI\.U \ nombsr~ba n sus oliciales)).;' 
Sin embargo, si la gsnn \,cntaia clcl sisicma ~.aclic:~ba e11 la ~'apitlcz, la 
ulilizacicin clc y~'antlcs c~iip~.cs:~rios ii1ilitn1-es, duc~ios tlc totlo i l n  c,ji.rcito, 
suponia una amcnaza pava la r\utc)siclatl rcnl po~.  el considesable grado 
rlc intlcpcntlcncia ~ L I C  poclinn a c l q ~ ~ i ~ . i ~ - ,  mrisimc si, como en el caso clc 
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M'allenstcin con r~~spcc to  al Emperador, el cmprcsririo militar era al 
tienipo acrccdor de su rcy, dadas sus relaciones con el liombrc de 
~icgocios Wittc, que adclnntr~ba al Emperador las cantidadcs neccsarias 
para e1 aalquilcr)) rlc talcs tropas. No obstr~ntc -como alirma Corvi- 
sicr- los rcycs de Ehpatia, al igual que los ctc Francia, Inglatcrra y 
Suecia o los gobc~.nnntcs de las Pl.o\-incias L!nidas, Iograron limitar la 
empresa de guerra a unitlaclcs ~~c*q~lc,lias, clcl t ipo de 10s regimientos y 
compafiins, y siguicron siencio los patronos de sus gcncra l~s .~?  

Desdc la dc;cada de 1580 13s clilicultadcs clcniogrificas gencraliza- 
das y el incremento de In acti\.idad belica de la Monarquia determi- 
naron ,una seric de trn~isl'or~ii;lcio~ics iniportantcs en los sistemas de 
reclutamicnto, cu!.as consccucncirls principales fucron: el' encarecimien- 
to del sistema de asicnto, la rccluccidn -a vcccs la desaparici6n- del 
carricter \.oluntario clc los cnganchcs. !. la clccadcncia del sistenia de 
comisidn, en el que In administrr~citin, a traves dc sus oficiales, se en- 
cargaba directarnente, si~!i intcrmcdiarios, de reclutar su ejCrcito. Como 
ha cscrito Parker rcIirii.ndosc a las neccsidadcs bklicas postcriorcs al 
alio 1621 ((en ti.~.minos fcnc~.alcs, allí dondc ya se utilizaba el sistema 
de asicnto, s11 costc subid cnvrmcmcntc; clondc liabia bastado el sis- 
tema dc conlisidn c%n el siglo X \ I ,  se renunci6 al ,elemento voluntario 
o bicr; se cmplca~-on ascnti~tas, , . '~ 

El costc proliibiti\.o del empleo de asentistas llevo a 10s gobernan- 
tes a mantcncr, en lo posible, el sistema de comision, y por otra parte, 
a utilizar la coaccidn. Dc,sdc 1620 se cmplco en España tal sistema para 
obligar al scl-\,icio a los q i ~ c  carccian de trabajo, coaccion que se amplio 
luego a presos, bandidy?;. \-apabundos y utras muclias personas. En la 
dccada de 1630, con10 l~emos \.isto mi s  arriba, la Monarquia, en un 
suprcmo intcnto tlc co~zscg~~ i r  homl>rcs, Irat6 sin demasiado exito de 
rcsucitar las antiguas oblipacioncs dcl ser\-icio Feudal para la nobleza 
y del scr\.icio militar para el 

Tlionipson ha' sefialado como el rcclutaniicnto administrativa o 
por comisidn, en SLI i.poca de nuge antcs de 1580, SC habia rcstringido 
en SLI mayor partc a la Castilla p~'opiamcntc dicha, v cn luenor medida 
a NaIxrra, Valcncia y Aragdn. En Ca~aluña, Galicia, Asturias y Provin- 
cias Vascas las pocas tropas que se I-cclutaron se hicieron por métodos 
distintos: capitulacioncs con bandas de fora,jidos cn Cataluña luego 
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de 1569, o rcclutamicntos para el intcrmcclio clc nobles localcs que solian 
mandar talcs unidades, sistema que Thompson ha llamado c(rcclutalnii!n- 
to intermediarion. Desdc la dkcada ric 1580 al agotamiento de Castilla 
y las fucrtcs csipcncias bklicas aumcntaron los rcclutamicntos en las 
regiones no castellanas de la Monarquia y cllo inclircctamcntc ampli6 
el alcance del rcclutamiento intcrmccliario, que comen26 a aplicarse 
tambidn cn Castilla. La Corona cmpicza a admitir las ofcrtas de nobles 
y notables locales, con lo que la rclaci6n entre el rey y el reclutador, 
de jerarquica y administrativa se hace ((contractual)). Era un paso atrás 
en el dcscmpcño de los cargos militares ((el oficial dcja de ser un fun- 
c iona r i~  nombrado por la Corona para ser un cmprcsario accptado por 
ella. E.ra un canibio que se haria niis y miis pronunciado bajo Feli- 
pe IV a medida que el ascntista reclutador fuera dcscmpcñando un 
papel de crccientc importancia en el proccso de r e ~ l u t a m i e n t o ) ~ . ~  

Simultaneamcntc, las neccsidadcs hurnanas y, en opinion de Thomp- 
son, el fracaso del sistema de rcclutamicnto centralizado, reavivaron 
el interds de 10s gobcrnantcs por el potencial militar de los municipios, 
cuya ut.ilizacion por los reyes habia siclo esporadica y secundaria luego 
de la conquista de Granada. Se trataba, en rcalidad, de transferir a 
municipios y a señorcs una scrie de rcsponsabilidadcs en la organizacion 
del reclutamiento, que en los años antcriores habian tratado, sin Zxito, 
de ser centralizadas por la Monarquia y sus rcprc~cntantes.~b En 1586, 
el rey prop,uso a 10s corregidorcs clc ambas Castillas un plan por el 
que las ciudades habrian de encargarsc dc forma directa de la adrni- 
nistracidn del reclutamiento. En castilla, sin embargo, ((no se acepto 
el reclutamiento municipal como sustituto rcpular de 10s viejos métodos 
administrativos ..., aunque como arclid para-desviar la r~s~onsabi l idad  
y el costc hacia los municipios se reavivaria de fornia m,is decidida y 
detallada en el reinado dc Fclipc IV bajo cl nombre de dotación de 
p r e s i d i ~ s ) ) . ~  En Andalucia, sin embargo, a partir de la dkcada de 1580, 
diversos nobles y ciudadcs recibicron cncargos de reclutar detcrminados 
contingentes de soldados, en virtud dc 10s correspondicntcs Ilaniarnien- 
tos. En principio, tales cncargos tenian como finalidad una serie de 
actividades mas o mcnos relacionadas con la defensa de la zona, sin 
embargo, poco a poco dichos llamamientos rcbasaron la obligacion de- 
fensiva tradicional y sc convirtieron ((en una aportaci6n regular, de las 
localidades andaluzas a las neccsidades militares de la Monarquia, con 
la consiguiente carga financiera para aquCllas. 

Las crecientes neccsidades militares y la dccadencia del recluta- 
miento administrativo detcrminaron, de una parte, una seric de trans- 
formaciones en 10s procedimientos para rcclutar tropas, pero tambikn 

75. 1. A. A. THOMPSON, G ~ { e r r a  y Decadencru (cit.), pp. 146 y ss 
76. Ibidem, pp. 151 y SS. 
77. Ibid., pp. 153 y SS. 



una preocupacidn por la defensa peninsular. La organizacidn de las mi- 
licias trató de dar una rcspuesta a anibas urgcncias.'" 

El c~jército cspañol csistentc en 10s pl-irncros años del rcinado de 
Felipe I1 ofrecia ;una paradoja: se trataba de un cjercito poderoso v 
tcmible fuera .dc la península, en los rimbitos bClicos de 10s Paises 
Bajos, sin embargo, en la propia España apcnas existia un ejdrcito re- 
gular. La defensa cstaba cncomcndada a las guarniciones de los casti- 
llos y fortalezas esistentes en ella, gencralmcnte en las cercanias de 
la costa y en las zonas fr~nter izas .~" irnicamente en Valcncia y en Gra- 
nada existia un sistema colicrcntc de dcfensas costeras, que en Granada 
procedia de la conquista del rcino nazari y en Valcncia comenzo a ser 
organizado en 10s últimos años del rcinado de Carlos I (atalayas de 
~igilancia, fortalczas costcras y patl-ullas dc a pic y a caballo)."' Ma- 
llorca y algunas ciudadcs catalanas imitaron estos sistcmas con mayor 
o menor acierto.fil 

78. Ibid. 
79. Ibid., pp. 26 v SS. Sobre el numero de soldados de infantcria y caballcria de 

las guarniciones de Espatia. Canarias, Azorcs y Nortc de Africa, pp. 45 v apkndice, 
cuadro G. Segun 10s estudios de Contreras para la fortalcza de la Alhambra y su  
guarnición, 10s soldados que la cornponian carccian casi por completo de  formación 
y capacitación militar. Frccuenterncntc scornpartian su dudosa vocaci6n militar con 
diferentes oficios en la ciudad: zapatcros, hcrrcros, sastrcs, tcjcdorcs, comei-cian- 
tcss. Cuando las alteracioncs de'1650 10s soldados dc la rnilicia dc Granada hubieron 
de colaborar r n  la defensa de la Alhambra. J. COSTRIR:IS G ~ Y ,  ((La guarnicidn mili- 
ta r  dc la Alhambra en cl siglo s v ~ ~ ,  en Ar~rtario de Hisforiu Murlerrra y Cor~tcrrzpo- 
rarlea, 7, Granada, 1980, pp. 7-29. Habria que cornprobar hasta quc punto cste hecho 
era privativo de una guarnición decadente y residual, como la de la Alhambra, o 
afectaba también a otras mas importantes ?; estratcgicas de cara a la defensa pe- 
ninsular. 

80. I. A. A. Tr - ion r~so~ ,  Gzterra y Decadencia . . .  (cit.), pp. 26 y SS. Para un estu- 
dio detallado de la organización de la defensa en las costas mediterraneas de Es- 
paña y en las posesiones hispanicas del sur  de Italia, consultcse F. F. OI.ESA MuRroo, 
La Organización naval de 10s Estados Mediterrdr~eos y en especial de Espatia, drc- 
rante 10s siglos XVI y XVII, Madrid, 1968, vol. 11, pp. 939 y SS. En torno a la vigi- 
lancia y defensa costera de Valencia en tiempos de Felipe I1 y a la participación de 
la población en la rnisma véase S.  GARC~A MART~NEZ, Bandolerisrr~o, pirateria y con- 
trol de moriscos en Valet~cia drtrante el reinado de Felipe 11, Valencia, 1977, pp. 21 
y SS., 32 y SS., 88 y SS., 94-95. Sobre la organización defensiva de la costa granadina 
véase A. GAMIR SANDOVAL, Organización de la defensa de la costa del Rcino de Gra- 
nada desde-  su reconquista hasta finales del siglo XVI, Granada, 1947. También 
dicho autor ha  estudiado la contril~ución econórnica para tal defensa, las fardas, 
A. GAMIR SANDOVAL, <(Las "Fardas" para la costa granadina (siglo XVI), en  Carlos V 
(1500-1558). Homenaje de la Universidad de Granada, Granada, 1958, PP. 293-330. 
Sobre las guarniciones y la organización militar del rcino de Granada, en 10s años 
posteriores a la conquista, véase J. SZMOLKA CI.ARES <La organizacidn militar del 
antiguo reino de Granada (1492-1516),>, en Anuario de Historia Moderr~a y Contem- 
poranea, 6, Granada, 1979, pp. 83-107; el tema fue tratado, anteriormentc. por 
M. A. LADERO QUESADA aLa defensa de Granada a raiz de la Conquista)), en lilisce- 
lanea de  Estudios Arabes y Hebraicos, XVI-XVII, 1967-1 968. 

81. I. A. A. THOMPSON, Guerra y Decadencia ... (cit.), pp. 27 y SS. 



La defensa en el interior de la península se basaba esencialmente 
en las Guardas de Castilla, cuerpo permanente de caballeria ligera 
creado en 1493. Apartc de esta escasa fuerza, en caso de peligro, el rey 
podia ordenar el reclutamiento de contingentes locales en poblaciones 
y ciudaclcs de Castilla y de las provincias cantabricas y aragonesas, 10 
que en definitiva constituia una reniiniscencia de 10s viejos c~llamit- 
mientos)) medievalcs. Otro recurso de la misma indole era la nobleza 
y las tropas con que debia contribuir cuando el rey la convocara. De 
hecho tanto municipios como señores contribuyeron fuertemente en 
la década de 1550, en ocasion de la guerra con 10s franceses. A comieri- 
zos de la siguiente sin embargo, las necesidades btilicas hicieron ver la 
urgencia de organizar de forma mas coherente la defensa p e n i n ~ u l a r . ~ ~  

Los intentos de crear una reserva militar en Castilla arrancan ya 
de tiempos de los reyes catolicos. La real cédula de Tarazona, del 5 de 
octubre de 1495, ordeno un armamento general del pueblo, de acuerdo 
con sus posibilidades respectivas. Dos veces al año y en presencia de 
las autoridades localcs tcndria lugar una revista de talcs armamc'ntos 
en las ciudades y localidadcs de un mininio de población. La ordenan- 
za de Tortosa del 22 de febrero de 1496 mandó realizar un censo, una 
vez hecho el cual, de entre el conjunto de los vasallos entre 10s 20 y 
los 45 años habria de cscogcrse uno por cada doce. En caso de que su 
armamento no Fuera suficiente, 10s once rcstantcs contribuirian al mis- 
mo. Los elegidos por dicho sistema podian seSr llamados al servicio, 
durante el tiempo del cua1 percibirian un sueldo. A cambio, quedaban 
eximidos de alojamicntos y de la contribucion al servicio de la Her- 
mandad y al de peones. El rcsto s610 scrian llamados en caso de gran 
nccesidad. Anibas disposicioncs crcaban, por tanto, una iniportante re- 
serva, a la que, scgíln cscribc Quatrul'ages, no faltarian oportunidades 
de intcrvcnir, tanto en el interior, a causa clc la suprcsicin de la Santa 
Hermandatl en 1497, como I 'LI~~-a  dc Esparia."' En su opinicin, a comicn- 
zos del siglo x\.I, la contrib~~cicin militar dc las ciudadcs al ejército real, 
en las ocasiones en que I'ucron con\#ocadas a la tlefensa del país, sc baso 
en estc sistema de milicias organizatlo en 1495-1496."J 

Sin embargo, a mcdiados del siglo, tal organización no debia ser 
demasiado cfectiva o cficaz. Thompson liabla de los planes para la 
creacicin de una I'ucrza de milicias de 34.000 liombres en 1552, ante 

82. Ibidcm. En torno a las GLI~I -das  Vicjas tle Castilla, \+asc F. F. OI.ESA MC- 
Cu)o, op. cit., vol. 11, pp. 958 y SS. 

83. Veasc R. Qv.\.I.KI~I:\GF.s, aA la naissancc dc I'arrnCc . . .  >> (cit.)', pp. 123 y SS. 
84. V h s c  R.  Q~. \TI~I~I : . \GI :s .  <<Etal ct Al-mec . . .  v (cit) ,  pp. 93 v ss. Junto a dicha 

organizacidn, en 10s primeros arios dcl s\.I, rncrcce dcatacarsc el proyecto del car- 
denal Cisncros en 1516-1.517 de crear una mczcla de milicia y de fucrza permanente 
de  intcrvencibn, la ~ G c n t c  de O~.tlcnanza,, tlcstinada csc~icialmcntc al mantcnimien- 
to  del ordcn en Castilla. Veasc J .  PI~KEZ, LN Rc~loluciv~i tle las Cotiz~ir~irlades de  Cas- 
tillrc (1520-1.5211, ed. esp. Madrid, 1977, PP. 86 v SS.  



las amenazas procedentes del Mediterrineo y la situación general de 
Europa. Nuevos intentos se produjeron en 1562 y durante el resto del 
siglo, pero no tuvieron el Csito deseado. Colno escribe Thompson acuan- 
do estallo la rebelión niorisca no habia milicia, 10s cuantiosos no 
l-alian nada, las Guardas de Castilla g las de la Costa de Granada no 
contaban con sus efectivos con~pletos, la nobleza estaba desarmada y se 
mostraba reacia a servir, las ciudadcs 110 tcnian arsenales ni existencias 
de pólvora, la población carecia de arnlas y de adiestramiento y las 
costas no podian resistir desembarcos cnemigos)>.FS 

Los saqueos de Drake a finales de la dkcada de 10s 80, las posibi- 
lidades de invasión tras el fracaso de la Invencible, o el segundo saqueo 
de Cádiz en 1596, plantearon la iiecesidad urgente de defender las costas 
espaiiolas. Los ultimos años del s1.1 p la primera dkcada del X\,II fucron 
testigos del esfuerzo de la Corona por crcar unas milicias. Sin embargo, 
a la niuerte de Felipe I1 y pese a las repetidas Ordenanzas en tal sen- 
tido, solo esistian en Calicia (desdc la conquista de Portugal) y en 
algunas zonas de Andalucia, Cataluíía p Valencia. Tras nuevos intentos 
en el primer cuarto del siglo svrr, la milicia no se creo plenaniente hasta 
cl tercer asalto inglks contra Cidiz, en 1625. 

En opinión de Thompson, fila milicia fue a todas luces una medida 
legitima y sensata de defensa nacional cupos objctivos cran formalizar 
las acostumbradas obligacioncs de las ciudadcs de ayudar a su propia 
defensa y dotar a esas lucrzas locales de algun tipo de organizaci6n 
permanentc)~."~ Se trataba de disponcr de una reserva arniada y entre- 
nada, destinada en principio a la defensa. Sin embargo, fuc tambikn un 
niedio de resolver 10s problemas dcl reclutamicnto. Al cabo cresultó ser 
una forma cncubierta de recluta forzosa organizada por las autoridades 
localesn. Tal y como ocurricra con los Ilaiiian~icntos a 10s concejos, 
desde comienzos del svrr la milicia se utilizd  para complementar las 
levas del reclutaniiento normal en diversas contingcncias),. A partir 
de 1635, una vez iniciada la guerra con Francia, las milicias locales tu- 
vieron gran importancia en el cjCrcito. En 1637-1639 fucron reorgani- 
zadas en 10s llaniados tercios pro\~incial~s."~ 

85. Cfr. I. A. A. THOLIPSON, Grrerra y Dccndcrlcia . . .  (cit.), pp. 29 y SS., 44-49. 
Sobre 10s caballeros dc cuantía de Andalucía y Mul-cia vease J .  HEI.LWECE Z11r ges- 
c l~ i ch fe  der spai1isclzet7 reiterrtzilizerl. Die Caballc,ria (te Crrar~tia lrrltcr Philipp I I  tltzd 
Philipp 111 (1562-16191, Wiesbacien, 1972. TambiCn, A. Gr.zh~is REINA GLOS caballeros 
cuantiosos de la ciudad de C6rduSaa cn Boletir~ tlc la Acrideri~ia de Cieilcias y Artes 
de Córdoba, XXIII,  1953, pp. 217-223. J. C0x.1 KI:K.IS GIY, (~AportaciBn al cstudio ... r 
(cit.), p. 39. 

86. I .  A. A. THOS~PSON,  Guerra y Decntlcrlcia . . .  (cit.), pp. 156 y SS. Sobre la 
organización de la milicia, sus efectivos, funciones, ctc ... VCasc tambiCn J .  CONTRE- 
RAS GAY, Probler?~atica rl~ilitar erl el irlterior rle la petzit~srrla cltrrarzre el siglo X V I I .  
EI rrzodelo rle Grallada c o ~ r ~ o  orgai1izacidr7 111i1itar .de 2 1 1 1  ri~rrrlicipio, Madrid, Fun- 
dación Juan March, scric unlvcrsitaria, n." 113, 1980, pp. 19 v SS. 21-24, 32-35. 

87. I. A. A. THOLIPSOX,  Grrerra y Deccitler~cicr ... (cit.), pp. 160 y SS. 



En definitiva, en opinión de Thompson, la implantación de las mi- 
licias fue una medida en la misma dirección que la circular de recluta- 
miento dirigida a dos corregidores de ambas Castillas en octubre 1586. 
Suponía conferir a las autoridades locales amplias responsabilidades 
sobre el reclutamiento e incrementar las cargas de los municipios. 

Al final del proceso iniciado en 1580 se había producido la desin- 
tegración del «sistema unitario de reclutamiento administrativo», lo 
que en opinión de Thompson era «un claro indicio del fracaso del go- 
bierno centralizado y absolutista en Castilla)). Basándose en Camón 
Aznar y en Domínguez Ortiz, dicho autor señala cómo, a mediados 
del X \ I I ,  España parecía haber vuelto a adoptar procedimientos casi 
medievales para el recl~itamicnto de sus ejércitos, con la consiguiente 
recuperación de funciones de la nobleza terrateniente en el ámbito 
militar, y el incremento de su papel político en el Estado.s8 

Sin embargo, tal vez sea posible -al menos como hipótesis- esbo- 
zar una segunda conclusión más optimista. Con un control mayor o 
menor por parte del Estado, el desarrollo del sistema de milicias: la 
fijación dc contingentes a levantar por los municipios, los intentos por 
resucitar el scrlicio de los nobles, y toda la serie de prácticas que se 
adoptaron para abastecer de hombres al ejército, es posible que contri- 
buyeran a la extensión del servicio militar, convirtiéndolo en algo más 
urgente y más cercano a la mayoría que en el siglo anterior, aunque 
para el comíin seguía siendo osencialnicntc una obligación colcrtiva. 

El tema de las formas de reclutamiento, las lexxas municipales, las 
milicias, la participación de los señores, el papel cie la nobleza, . .ofrece 
un sugestivo campo de estudio a la investigación sobre el ejército de 
los Austrias. Thompson ha esbozado buen número de cuestiones a 
plantearse en una investigación detallada: compet~ncias iurisdicciona- 
les, resistencias de las ciudades, abusos en las cuotas de milicias, y un 
sin fin de problemas que requieren cstudios pornienorizados de ámbito 
local o regiorial. En definitiva, se hace necesario estudiar con detalle, a 
dicha escala, los rcclutaiiiiciilos y sus electos demográficos y económicos, 
las relacione\ entre las tropas y la población civil, los problemas susci- 
tados por el paso de los soldados hacia su punto de destino, y otra serie 
de cuestiones dcrixadas dc la incidencia del ejCrcito sobre la nación. 

Un primer cxponcntc de este tipo de análisis locales lo constituyen 
los estudios de JosC Contrcras, quieri ha abordado los fenómenos mili- 
tares de la España del s\ i r  desde la pcrspcctiva de un inunicipio, el de 
Granada, dado que, conlo escribe dicho autor, (<las corporaciones locales 
actuaron cn cl s\ 1 1  como la primera pieza de ese engranaje necesario 

88. I!>idcni, p. 181. «La noblcza adscrita al poder central y al municipal pasará 
de una vida peculiarmcntc militar a una actividad paramilitar como es el alista- 
miento y movilización dc soldados campesinos. Mientras, la nobleza que iba que- 
dando cn el e.jc!rcito era la que ocupaba precisanicntc todos los cargos de respon- 
sabilidad.,, Cfr. J. CONTRERAS GAY, Problemútica ~nili tnr ... (cit.), p. 4. 



para colocar a 10s contingentes de tropas en 10s distintos escenarios 
de armas, en donde se debati6 la preponderancia dc la monarquia es- 
p a ñ o l a ~ . ~ ~  

La guerra incidió de forma negativa sobre la econoi-11ia castellana y 
determino una disminución de la mallo de obra y u11 descens0 de la 
población, como consecuencia de. 10s reiterados reclutamientos. En 1696, 
el corregidor de Agreda i~nunciaba que muchos de los vecinos de su 
correginliento se trasladaban a 10s reinos de Aragón o Navarra para 
evitar 10s repartimientos.'")En el corregimiento de Granada, tras un 
primer tercio del siglo en el que se reclutaron unos 2.500 soldados, se 
pasa, a finales de 10s 30 y durante la decada siguiente, a una serie de 
reclutamientos masivos, ningun ano inferiores a los 500 soldados (1.500 
en 1640 y en torno a 1.000 en los alios siguientes). A el10 se unió, entre 
1640 y 1645, una contribución de casi 100.000 ducados. Por ultimo, du- 
rante la segunda nlitad del siglo, hubo nlonlcntos de fuerte aportación 
de hombres y dinero, de acuerdo con las divcrsas coyunturas belicas 
contra la Francia de Luis XIV.91 

Junto a este aspecto esencial de las repercusiones de la política 
imperial de 10s Austrias sobre la econonlia y la demografia castellanas, 
tema que ofrece nlultiplcs posibilidades de acercamiento desde perspec- 
tivas locales y regionales, Contrcras analiza las l e ~ a s  llevadas a cabo 
en Granada por capitanes reclutadores provistos de la correspondiente 
apatentex o <(conducta)) real y la participación del municipio granadino 
en las mismas. Si llasta :L635 iaies levas cran voluntarias, a partir de 
dicha fecha el aumento de las neccsidadcs y la falta de hombres deter- 
minaron el recurso a otros sistemas: levas forzosas, repartimientos obli- 
gatorios, utilización de las niilicias fuera de su Bmbito territorial y 
exigencia de prestacioncs militares a la noblcza. Con la guerra franco- 
espafiola se harán frccucntes, por ultimo, una serie de movilizaciones 
forzosas de vagabundos, presos, holgazancs y gitanos, que adquirirían un 
gran desarrollo en cl siglo X V L L ~ . ~ ~  

89. Ibidem, p. 1. 
90. Ibid., p. 6. 
91. Ibid., pp. 6-8. 
92. Ibid., pp. 8 y SS. En un trabajo posterior, Contrcras se plantea el proble- 

ma de la eficacia militar de todas estas forrnas de rcclutarniento forzoso, segura- 
mente muy inferior a la de 10s voluntarios. Los soldados ca la fuerzan huian, deser- 
taban, o se pasaban al enernigo con bastantc facilidad. V h s e  J .  CONTRERAS GAY, 
ccAportación al estudio de 10s sist~.rnzs de rcclutarnicnto ... m (cit.), pp. 19-22. Las exi- 
gencias de hombres para el cjkrcito sobre 10s territorios y municipios de la Corona 
de Aragón, en ocasión de la guerra con Francia, luego de 1635, han sido estudiadas 
por J. CAhld~ AZNAR .La situación militar en Arag6n en el siglo XVIIa, en Revista 
de Historia Militar, 28, 1970, pp. 7-38; 29, 1970, pp. 41-78. J. A. ARMILLAS VICENTE 
aLevas zaragozanas para la Unión de Armas de 1638a, en Estcidiosl78, Departamento 
de Historia Moderna. Zaranoza. 1978, PP. 169-188. M. VILA L~PEZ.  .La aportación 
valenciana a la guerra con   ran cia (1635-1640)~, en Estcldis, 8, Valencia, 1982, pági- 
nas 125-142. 



Dc toclos estos 1 3 1 ~ O ~ ~ ~ l ~ l l l i c ' ¡ l l O ~  110s i11tcrcs;i ~~spccia lmentc  el de  
los ~ ~ c p a ~ ~ t i r ~ i c i o s  lol.zosos, por sCl- cl cluc I1abl.b dc  tcncl- un ma\(Jl 
1ut~11.o y el cli~e s ~ ~ l ~ o ~ l e  L I I ~  111;i\.o1. ;I\ . ;IIICC clestlc el punto rle \.isla de la 
cstcnsiajn tlcl scr\.icio rnili~ii~.. fil C'Oll5cjO tic Guerra li,iaba una canti- 
diid de  sulclatlos, c~r!.o ~.ccli~t;inlic~nto clist~.il>uia entre las clit'crc.ntcs 
PI-o\.incias de  C~istilla, clc acLI~l.clO, en 131-incipio, con el potencial dc- 
niugriilico de  ciicla L I I ~ ; I .  Tiilcs ~.~scii~t;imicntos se cubrían inicialmcnte 
con t 'oluntal ' io,  j3c1.u si el I - I U I ~ ~ C , I . O  CIC i'4t0\ no rcsilltrtb;~ si~ficicntc, SC 

rccurr.ia con 11-cc~~cncin al sortcu cntl-c todos los ~ ( r c c l u t a b l c s ~ ,  procc- 
dirniento que se conocia gcni.~.icarncnte Con cl 11ombrc tlc quinta y 
que liabria tlc tlcsa~.rolln~.sc cun~iclc1.al~lc111c11tc ;i partir del siglo s\'llr 
hastu convcrtirsc en la I'orma e c n c i ~ i l  clcl I-cclutamicnto. La única po- 
sibilidad clc los municipios que 11o clui\icl.:in v no puclicran satisl'accr 
el cupo que se I C S  solicitaba era s i ~ s t i t i ~ i ~ .  10s I ~ o n i l > r c ~  por dincro, lo 
que  agra\.aba la prcsitin fiscal e11 unos momcntos en que las hacicndas 
n1unicipnlcs y las economias 1~inlili;ir~cs se cncuntraban gcncraln~cntc 
en situaci6n bastalite prccaria.'" 

Pcro una \.cz Ic\.antaclos los soltlarlus, pol. uno u o t ro  proccdi- 
micnto, no  concluycn las okligacioncs del municipiu. En muchos casos, 
e ra  responsable s corria con los Fast05 clc SLI rilin~cntacitjn, \.cstitlo (el 
uniformamiento I 'LIC  ~ Icc~~e t ;~c lo  en-  1652) \. a r n ~ ~ i m c n t o ,  o dc  alojarlos y 
nlantcnerlos en la ciudatl \. oryanizar au marcha al Xugal: en que el 
gobicrno se haria c a r p  clc cllos. Talcs obligacioncs suponian tambi6n 
un gravc peso para la huuicnclrt mi~nicil~ii l ."~ 

Por Últinlo, Contrcras, en lo que cbnstituyc el bloquc csencial de  
su  tcsis d c  liccnciatura, suminisira importantcs aportaciuncs para el 
conocimiento d e  las agrupacioncs militares ocasiona!cs csislcntcs a csca- 
la territorial, aunquc, de  hccho, lucgo de  1635 se utilizaran frccucntc- 
mente para reclutar el cjcrcito de  intcrvcnci611: el batall6n clc la milicia 
d e  Granada, I 'orm~ido Icniamcnte cntrc 1552 Y 1612 y qilc constabo cn  
csla ultima Iccha clc 2.000 hombl-cs, agrupaclos cn 8 compitfiias (1.400 ar- 
cabuceros y 600 piqueros). La I~asc  h~ imana  clc la milicia granadina cran 
todos los pcchcros no incnpacitatlos, entre 18 y 50 afios. Dc 13 lista total 
de  ((candidalos)) se  estrairin por so~.tco los nombres de aqucllos que 
formarian partc clccti\.a de clicha ;i?~.i~pacicin armada,  o los que  habian 
d e  sustituir a quicncs muricscn u superasen la cdad tope." Los ela1.o~ 
publicados por Contrcras nus sciirtlrtn, utl'os, un fcncimcno carac- 
tcristico que yo he pocliclo comprobar tambicn en la milicia d e  Sicilia: 
la  mayor parte de  los amilicianosn pcrtcnccian a cslratos socialcs hu- 
mildes dcntro del cstado llano."" 

93. J.  Cosr~~ia. \s  GAY, Problcr~~citiccr r~lilitrrr. (cit.), pp. 13-14. Tan~biCn, dcl mis- 
m o  autor, aAportaci6n al c s t~~t l io  de los sistemas tlc rcclutamicnto ... w (cit.), pp. 28 
y SS. 

94. J. C ~ S T I I E R I S  G.\s, Probloi~titiccr 111i1itar ... (eit.), pp. 16-18. 
95. Ibid., pp. 18 y SS. 

96. Ibid., pp. 25 y SS. En torno r1 la milicia panadina, YCasc taii~biCn, dcl mis. 



Otras perspectiva importante L-11 el ~~stuclio ciC las formas del dcbcr . . 
y dei scrvicio militar es la pc~.hp~*cti\a 11ispan1c.a. ;Ou; ocurria fucra 
de la península, en otras p~.oi.incins L ~ L -  la Monarquia? El recurso a la 
bibliografia de 10s distintos pr~ixcs !. tc*~.riturios, tnnto tlc Ei~ropa como 
cs t raeuropc~s ,  pucdc'pc~~mitirnos L I I ~  ac~~l~cr~nlicntc) sulic.icnt~> al tema. 
No obstantc, voy a centr;1rmc en cl r~nrilisis somcro dcl caso de Sicilin 
en la segi~nda mitad tic1 siglo X \ I I ,  cluc [ILI siclo objctri de mis investiga- 
cioncs. La rc\uclta de la ciudad clc Mcsinn en 1674 y la syudr~ de Francia 
a los rebeldes plantcan en Sicilia, por primc~.a vcz en los t i c~ i~pos  mo- 
dernos, una situacidn tic, gL1crr.n abicl.~a."~ El c,ji.rcito hispcinico que se 
forn16 para liaccr frcntc ;I la mismn fuc en b ~ ~ c n n  parte un cji.rcito pro- 
cedcntc de otros territorios tlc ILI klilonnrqi~in, mol-ilizado y cnviado a 
Sicilia en ocasion tic la g~1c1.1-a PL, I '~  1arnbii.11 se p i~so  en prictica la 
capacidad dcfcnsiva de la isla, c ~ ~ y a  ~,~-ot~,ccibn en ticmpos de paz esta- 
ba encomendada a un tcrcio clc infnntc>~.ia espafiola. En caso de pcligro, 
que en Sicilia solia concrctarsc en ataques o cspcdicioncs navales de 
turcos, moros o berbcriscos, la poblacidn de la isla cstaba obligada a 
acudir en SLI defensa: Iu?; bai-ones scg~~inn  obligaclos, en teoria, a servir 
al rev con un número variable de solclados a caballo, a su costa, por 
un tic111po niisimo de tres mcscs al año. El ~.csto de 10s habitantes del 
reino podria ser convocado a la defensa bicn a travCs de las milicias, 
formacioncs ocasionales rlc infanteria y cabr~llcria organizadas dcfiniti- 
vamcntc por c1 Conclc dc  Oliva1.e~ en 1595, bicn a tra12i.s clcl l lan~ado 
((socorro generaln. Las ciiuclatlcs ma~.ilimr~s mAs irnportantc,~ (Palermo, 
Mcsina, Calania, Sirr~cusa, T~.npani, Licnta, Augusta y Mclazo) cstaban 
cscntas de la milicia orclinn~.ia con la finalitlatf tlc que sus l~abitantcs, 
de acucrdo con una scrie de reglamentos particulares, cstuvicscn prontos 
a la defensa dc. sus propios muros. 

De licclio, cn la ~ u c r r a  clc Mcsina, tanto la contribución militar de 
10s baroncs como las milicias dcl rcino o el socorro general se nios- 
traron escasamcntc íltilcs clcsdc el punto de vista militar, lo que llev6 
a 10s virrcyes a tratar de convertir las rcspcctivas obligacioncs de 
scrvicio en contribucioncs financicras. La basc cscncial dcl cjdrcito his- 
panico en ocasidn de la gucrra cstu\,o const i t~~ida por tropas *regula- 
r e s ~ ,  csencialnicntc de infanteria, intcgradas por españolcs, napolitanos, 
milaneses, alemanes ... Sin embargo, lo que nos interesa constatar es la 
amplitud de las obligacioncs del scrvicio militar entre la poblaei611 sici- 

m o  autor,wAportacidn al c s t ~ ~ t l i o  A C  los sistemas tle I-ecluI;~miento . . I )  (cit .) ,  pdgi- 
nas 22 y SS. 

97. La rcvuclta y la guerra de Mesina fueron el tema de mi tcsis de doctorado. 
Postcriormente, hc ampliado el estudio de ambos nspcctos con vistas a la publica- 
cidn dc dos libros. VCase L. A. RIBOT G:\Rc~\ ,  I,rr r-c~~rfcl ta a~lticsputiola de Mesitla. 
Cartsas y Anfecede17tes (1.591-1674), Valladolid, Colcccidn .Estudios y Documcntos~,, 
XLII, 1982. La segunda par.l:c, que cspcro publicar en brcvc, trata de la gucrra 
(1674-1678) y las rcpcrcusionc~s de ambos fcncjmcnos sobre cl poder hispdnico en 
la isla. 



liana, en una isla en la que la guarnicicin ordinaria del tercio espaiiol 
dificilrnente llegaba a 10s 3.000 soldados y cuyas fuerzas navales, al 
comienzo de la guerra, se reducian a seis galeras. 

Un tercer aspecto basico en la actual historia militar, que consti- 
tuye, sin duda, la vertiente mas renovadora de esta rama historiografica, 
es el estudio de la historia social de 10s militares y soldados: origenes, 
vida material, sistemas de ascensos y promocibn, comportamientos, 
cultura y mentalidades, religiosidad y un sinfiv de cuestiones. Con todo, 
se trata de un campo prrickicamente virgen por 10 que al ej6rcito his- 
panico de 10s Austrias se reficre. Una vez mas, el estudio de Geoffrey 
Parker y, sobre todo, el de Rene Quatrefages constiluyen aportaciones 
pi on era^?^ 

Otra vcrtiente importante de la historia militar es la cluc hace re- 
ferencia al apro~risionamiento de las armas y municioncs necesarias 
para el ejército, aspecto dircctamcnte relacionado con la historia de ILI 
industria. A finales del siglo pasado, A. Carrasco, en varios articulos 
publicados en el  memorial de Artillcria~~, suministrb importaqtcs ctatos 
para el conocimiento de las fabricaciones de artilleria y municiones 
de bronce y hierro cn Espaiia.y) A mcdiados del siglo actual, la Historia 
de la Artilleria de Jorge Vig6n supuso un in~portantc avancc en el 
conocimiento de &tos y otra aniplia scric dc aspcctos rclacionados 
con dicha arnia.Ioo Finalmcntc, en los últimos ahos, la historiografia 
de las industrias militares sc ha \,isto cnriquccitla por 10s estudios de 
JosC Alcala-Zamora y Qucipo de Liano en torno a la fundicibn y fribrica 
de artilEeria y municioncs dc Librgancs y la Ca\.ada, y a la de Corduenlc 
en Molina de Arag6n.I" Aquella, montada por la iniciativa del liejCs 
Juan Curcio, Fue la m;is importantc instalacibn siderúrgica española du- 
rante el Antiguo Rdgin~cn y supuso, a comicnzos del XVII, la introduc- 

98. Vdasc G. PARKER, El ti6r-cifo de F1~rrtle.s ... (cit.), particularmente las pigi- 
nas 201 v SS.  R. Q~,.\TRI:F.\(;IIs, Lo.s tercio.~ (cit.), sobre todo el libro 111. 

99. Vkasc A. C \ ~ ~ . \ s c o  ~Apun tcs  para In historia de la Fundicion de artilleria 
de broncc en Españaa, en Iler~~orial  ( I L .  A!.iillericr, 15, 1887, pp. 31-4.5, 180-193, 420-429; 
16, 1887, pp. 49-58, 166-179. ~Apun tcs  para ILI  historia de la fabricacidn de artilleria y 
proyectilcs dc hierro en Españan, cn Tl>itlcm, 18, 1888, pp. 571-609; 19, 1889, pp. 49-'72, 
218-235, 559-579. 

100. V h s e  J. VIGON, Historiti C I C  Ici Artillerin cspafiola, Madrid, 1947, 3 vols. 
101. Vi.asc J. AI .C . \ I . :~ -~ . \ \ I~ I< \  y Q ~ , r i ~ r ~ o  111: LI. \YO Historia de ~ ( n a  empresa side- 

rlirgica csprriiola: Los Altos Ifor.r~ta.s cle Lic!rgrtrie.s y ln Cni)ntla (1622-1834). Santander, 
1974. [(La fibrica de hierro colarlo de Corclucntc, en Molina de Aragón (1642-1672)s, 
en Estltdios del Drpar-troi~er~/o tle Historia Moderna, Zaragoza, 1974, pp. 61-119. 



ción de 10s altos hornos en España. A partir de 1635 10s establecimien- 
tos de Liérganes significaron practicamente la autonomia artillera de la 
península. La creación y la puesta en funcionamiento de la fabrica de 
Corduente correspondió al 1uxemburguCs Jorge de Bande, acompañado 
de técnicos flamencds. Bande habia sido el sucesor de Curcio en Liér- 
ganes y dirigió ambas ernpresas hasta su lnuerte en 1643. 

En el conjunt0 de su reciente obra, Thompson ha abordado el 
problema de la gestion y el control del Estado sobre las empresas de- 
d i cada~  a la fabricació; de arnlas y municiones. Al igual que en el 
estudio de la administracion militar o del reclutamiento, se ha planteado 
esencialmente la disyunti1.a entre las formas de gestion directa o la ges- 
tión indirecta a través de asentistas, que acabaria imponiéndose a fina- 
les del primer tercio del S ~ I I .  

En 10s primeros años del reinado de Felipe 11, el gobierno intervenia 
directamente en 10s procesos de fabricación de armas y municiones y 
en la regulación de las industrias estratégicas. Al igual que ocurria 
en otros estados europees, existia una .amplia serie de restricciones y 
prohibiciones sobre las industrias y materias primas relacionadas con el 
armamento. La fabricación de pólvora era un monopolio real. Asimis- 
mo, la Corona era propietaria de fabricas de armas y n~uniciones hasta 
el punto de que -según Thompson- en el siglo x v ~  (clos reyes de Es- 
paña fueron una excepción en Europa debido a su grado de participa- 
ción directa en la industria)>.I0' 

En distintos puntos de la península existian arsenales reales y casas 
de munición de la Corona, quc se dedicaban al deposito, reparacion y 
mantenimiento de la artilleria y las municiones. No obstante, en torno 
a 1560 la real fundición de Málaga era la única fabrica permanente de 
pertrechos de guerra. En ella, y ocasionalmente en otros lugares, se 
fabricaban cañones dc bronce (llasta el svrr no se fabricaron en Espa- 
ña cañones de hierro colado). 

Las armas de mano, por últinio, las hacian toda una serie de fun- 
didores particulares dc Vizcaya y Guipúzcoa, que las vendian al rey. 
Algo parecido ocurria con el salitrc para la pólvora, recogido y refi- 
nado por particulares en Granada, Murcia o La Mancha. 

Toda la supcrvisión de las Fabricas de pertrechos de guerra, arti- 
lleria y municiones, o el control de 'as materias necesarias dependia 
del Capitan General de la Artilleria, quicn contaba con bucn nilmero 
de subordinados para ejerce;. dicha labor. Con todo, a mediados del xvI 
la supervision y el control no fueron suficientes. Tal vez por el10 y por 
las técnicas de explotaci6n.s~ dio el hecho insolito de que España, pese 
a disponer de materias primas cstrattgicas (hierro, cobre, azufre, sali- 
tre, etc.) se viera obligada a importar buena parte de tales materiales. 
La fabrica de Málaga no era capaz de abastecer a todo el territori0 

102. Cfr. I. A .  A .  TFIOIIPSON,  Guerra y Decadetlcia ..- (cit.), pp. 288 y SS 



y cllo hizo que se  importa^-an clc Alcmania y los Paises Bajos cañoncs 
y material de nrtillcrirt. Tambidn se importaban armaduras y balns de 
cañbn, que no se fabricaban en España. Las reglas sobre fabricaci6n dc 
las arr;ias y p61vora se cun~plian tan mal que partc tlc la producci6n o 
dc la matcria prima se !,endia privatlamcntc o se esportaba de forma 
ilicita. 

Asi las cosas, la rc~tuclta de Granada y las canipaiias de la Santa 
Liga hicicron ver la ncccsidad clc reformar la organizacibn dcl sumi- 
nistro de armamcnto, en la dCcada de 1570. Se csploraron nucvos 
yacimicntos, se pusicron en Funcionamiento nucvas fibricas (por cjcm- 
plo, nucvas fundicioncs dc artilleria en Lisboa en los años 80, La Co- 
ruña [ I  5961, y Sevilla [ 161 1 l ) ,  o se reanudaron otras prccxistentos, 
como la de balas de cañ6n de Ei~gui. Por otra partc, se dictaron una 
scric dc rcglas dcstinadas a controlar de forma precisa las industrias 
y fabricacioncs cstl-atdgicas. Scgún ha scñalado Thon~pson, 10s gobcrnan- 
tes pcrscguian dos objctivos: la autarquia, no de la Monarquia sino de 
España, y cl incremento del control rcal, capaz de ascgurar la suficicncia 
de 10s suministros, evitar su cxportaci6n al cxtranjcro, estabilizar 10s 
precios e imponer normas uniformes de calidad y fabricacion. 

Sin embargo, por una scric de causas, en 10s años siguicntcs no se 
lograron dichvs objctivos, al ticmpo que las nccesidadcs b4licas se in- 
crcmcntaban. La cscascz de tdcnicos, el control de la Corona, las dificul- 
tades linancicras de dsta, y la estricta dcpcndcncia de las fluctuaciones 
de la politica internacional rcpcrcuticron ncgativamentc sobre la pra- 
duccibn: Asi, por cjcmplo, en la ddcacla de 1620 el número de pequcfios 
armcros guipuzcoanos o vizcainos, o de pcqueños salitreros habia de- 
caido considcrablcmcntc. En los últinlos años del SVI y primeros del xvli 
distintas fabricaciones y fundicioncs hubicron de parar rcpctidamcnte 
por falta de dincro.Io3 

EI fracaso de la política de n~onopolio gubernamcntal y control 
real llcv6 progrcsivamcntc a una intcnsificaci6n de 10s asientos. El abas- 
tecimicnto de pcilvora Suc pasando a nianos de ascntistas a partir 
dc 1580, a pesar dc los cdictos en contrario. De forma mas lenta, la 
Corona f'ue abandonando tanibidn la participación directa cn la mi- 
neria y cn las inclustrias clc fundicibn de mctalcs. ((Al cmpczar el rei- 
nado de Felipe IV -escribc Thompson- la fibrica real montada por 
Felipe 11 (Eugui) SC habia sustituido por una empresa particular que 
.funcionaba comcrcialnicntc y era financiacla por capital cslranjcro. 
La transicibn de Eugui a Likrgancs ,Suc un microcosn~o de lo que, a 
nivel mas general, ocurria en el gobierno y la cconomia de E ~ p a ñ a , ) . ' ~  

Luego de 1632, por iniciativa dc la Junta cle Rcfortnaci6n y para 
ahorrar 10s costes de administracibn se ofrccicron en asicnto ,todas las 

103. Ibidem, p. 303 
104. Ibid., p. 312. 



fábricas reales, cxccpto la tle pcilvurri clc Cai.t;igcii;i q ~ i c  por sil ubic:icióii 
resultaba rclati\.arncnte bai-riia. ~iDiii-ai-it~~ la ~li.cada (de los treinta) -con- 
cluye el Iiistoriatloi ing12s- cl capital pri\.;ido y los capitalistas cstraii- 
jcros virtualmente se había Iicclio cargo de las industi.iris de arinaincnto 
de España y sólo q ~ ~ c d a b a ~ i  las i.~iinas de la cstructui.a monopolista del 
control directo por partt! clcl rey que en 1580 I'iicra iin principio básico 
de g o b i ~ i ~ n o » . ~ " ~  

La mención de los múltil-ilcs aspectos o \.crticntes dc la ilucva his- 
toriografía militar 110s Ilcvaría muy lejos. Dcsco. tan sólo, aludir, para 
terminar, a algunos tlc cspc~cial 1-clc~.aiicia como la historia dc las forti- 
ficacioncs y construcciorics dcfcn~i\.as,~'!' o la historia de las tácticas y 
formas de conibate, aspecto en e1 qiic pai-ccc cspccialiiic~itc apropiada 
la colaboración entre 1iistoriadoi.c~ iiiiivcrsitarios y iiiilitarcs, niejorcs 
conoccdoi-es de la táctica militar. En dicho campo, básico para la gloria 
militar de los tercios cspafiolcs, ciiyo poder de combate radicó en la 
magnífica combinación lograda a coiiiienzos del SVI entre el arma blanca 
(picas y espadas) y las armas de fuego (arcabuz y, m6s adelante mos- 
quctc), deseo destacar solai~lcnte los cst~~clios de Quatrcgafes sobre los 
orígenes Iiistóricos del tercio, la influencia de la infantería suiza, los 
escuadrones y su oi.ganización, y el coiijunto de tkcnicas de combate 
de la nias destacatla de las unidades militares hispánicas de los tieiiipos 
n i ~ d e r n o s . ~ ~  

En conexión con el problema de las tccnicas de combate henios 
de plantearnos el tenia (Ic la enseñanza ii~ilitar, algo que en los tercios, 
en la época de la guerra de Flandcs, se aprendía generalmente en la 
vida diaria de las guarniciones italianas, a las cuales solían ser enviados 
los bisoños para que atlquiricsen cierta práctica antes de viajar a los 

105. Ibíd., p. 313. 
106. En este campo deseo citar las páginas de Parker sobre las fortificaciones 

abaluartadas, G. PARKER, El ej i rc i fo  de Flaildes ... (cit.), pp. 37 y SS. y el artículo 
de J. M. ZAPATERO, ~Síntcsis  históric,, dc la fortificación abaluartada*, cn Revista de  
Historia Militar, 13, 1963, pp. 85.109. Recientemente, Jost Contreras ha escrito que, 
al menos en el reino de Granada, en el siglo x\lrr, las innovaciones de la arquitec- 
tura militar no fueron, ni rnucho menos, tan corrientes como en Europa, especial- 
mente en lugares como los Paises Bajos o Francia. Las fortificaciones de la costa, 
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mal estado general y de una frecuente carencia de hombres y armamento, y no se 
beneficiaron de las innovaciones técnicas de la época. Véase J. CONTRERAS GAY .La 
guarnición militar de la Alhambra ...m (cit.), p. 9. 

107. Véase R. QUATREFACES «A la naissance ... u (art. cit.), pp. 130 y SS. También, 
Los tercios ... (cit.), especialmente las pp. 111 y SS. 



frentes militares flarnenco~.'~' Otras a r~nas  m8s tkcnicas, como la arti- 
lleria, contaban con escuelas especiales.lW 

Es hora de concluir, 10s estudios realizados en 10s dltimos años 
por historiadores extranjeros y españoles han supuesto un importante 
avance en el conocimiento de la historia militar de la España de 10s 
Austrias. Sin embargo, sabemos mas del ejdrcito de la segunda mitad 
del XVI y primera dei s\ ' I r  que de 10s anteriores y posteriores. El ejkrcito 
de Flandes ha sido el m5s pri\.ilegiado por 10s estudios recientes y mu- 
chas de las cosas que ho? conocemos que tendernos a aplicar de forma 
gendrica al ejkrcito hisprinico proceden dc los estudios r-ealizados sobre 
aqukl. Con todo, siguc habiendo muchos aspectos oscuros por conocer. 
Los archivos, y particularmente el dc Simancas, guardan aún la n~ayor 
parte de la historia del e,jército de 10s Austrias. 

108. G. PARKCR, El c;Ljrcifu I I Z  Floi~dcs .. (cit.), 11. 69. R. QUXTREFAGES: LOS ICY- 

cius ... (cit.), pp. 29 y SS., 83. 
109. Vkase J. B.\RRI~S GUTI~KKEZ aLa enseñtlnza de la Artilleria en Esnaña 

hasta cl Colegio dc Scgovia,,, cn Revista de Historia klilitur, 18, 1965, pp. 117-142; 
28, 1970, PP. 39-66. 


