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Durante el siglo xvr, Italia fue uno de 10s centros neuralgicos de 
la monarquia hispanica, en su lucha contra el imperi0 otomano. Por 
ello, tanto el emperador Carlos V como su hijo Felipe procuraron con- 
trolar, directa o indirectamente, todos 10s Estados que integraban la 
península apenínica. Si tomamos corno ejemplo el año 1537, año en el 
cua1 empezo a gobernar en Florencia el duque Cosme de Médicis, la 
situacion italiana era la siguiente: Napoles, Cerdeña y Sicilia consti- 
tuian antiguos dominios de la corona de Aragon, y sus virreyes respec- 
tivos eran don Pedro de Toledo, don Antonio de Cardona y don Ferrante 
Gonzaga. En el ducado de Milan la muerte del duque Francisco Sforza 
abria el problema de la integración a la Monarquia Hispánica. Desde 
1528, Andrea Doria, jefe de la república genovesa, se encontraba al 
servicio de Carlos V. Dependientes del Imperio se reconocian asimismo 
10s MCdicis de Florencia, 10s Gonzaga de Mantua (señores también de 
Monferrato) y otros señores locales. Siena, pese a mantener un go- 
bierno republicano, tenia una guarnición española y un gobernador 
imperial, Alfonso Piccolomini, duque de Amalfi. Lucca, otra republica 
toscana, era a su vez feudo Imperial. En Saboya, 10s franceses habian 
procedido en 1536 a ocupar la mayor parte de las posesiones del duque 
Carlos 111. Por fin, en el norte existia un ejército carolino a las ordenes 
de Alfonso de Avalos, marqués del Vasto. 

Gracias a estas posesiones y protectorados, Carlos podia controlar 
10s pasos alpinos que permitian el acceso a Francia y Milan (por Sa- 
boya), dominar las rutas que conectaban GCnova con el Imperio (por 
Milan), enlazar maritimamente Milan y el Imperio con 10s puertos 



levantinos (por Genova) y atacar con cicrtn ventaja a 10s turcos (por 
10s pucrtos italianes del sur).  En conclusicin, solamcntc la república de 
Vcnecia y la Roma papal (en cuqo solio pontificio hc cncontraha Pa- 
blo 111 Farncsio) podian considcrarsc vcrdadcramcntc indcpcndientes 
para poder llevar una política aut6noma. 

Como vcmos, los tcrritorios dc la Toscana tambidn fueron alcan- 
zados por la presencia hispano-imperial, ya quc poscian zonas costeras 
accesiblcs a las navcs turcas o franccsas y ,  por consiguicntc, su con- 
trol cra de vital importancia. Considcrando cstc tema dc cicrto intercs 
para 10s historiadores cspañolcs, en cstc articulo no prctendcmos mis  
que dar a conoccr cualcs son las obras mas importantes y recicntes 
que se han preocupado dc analizarlo a fondo. No obstantc, cxpondremos 
en primer lugar cual fuc la linca evolutiva dc la Toscana en el siglo XVI, 
a fin de que sea mas comprensible la rcscña bibliográfica posterior. 

El país estaba dividido en cinco Estados y otras entidades políticas 
menores: la república de Florcncia (convertida en ducado en 1530, por 
obra de Carlos V), la república de Sicna, la república de Lucca, el mar- 
quesado dc Massa, el principado dc Piombino y 10s fcudos impcriales 
de la Lunigiana. En teoria, dcsde &poca medicval todos estos Estados 
estaban sometidos a la tutela impcrial, derecho que hizo valer Car- 
10s V con cierta frecuencia, a íin de solucionar conllictos politicos 
internos que pudieran perjudicarle. 

Florencia constituia el Estado dc mayor extensi6n territorial. Des- 
de 1494 (año de la invasi6n de Italia por Carlos VI11 de Francia) has- 
ta 1537 (año en que fue clegido Cosme como duque dc Florencia), este 
Estado sufrio multitud dc cambios en su organizacicin política. Estos 
años se caractcrizan por las constantcs luchas entre la familia MCdicis, 
deseosa de obtener u-n poder autocrático, y 10s partidarios dc la rc- 
pública. La primera tuvo a su favor la ayuda dc España, con 10s Reyes 
Catolicos, y del Impcrio, con Carlos V. Tras dieciocho años de repu- 
blica (1494-1512), sostenida en ocasiones con la ayuda francesa, el 
cardenal Juan de Mddicis, hijo de Lorenzo cl Magnifico, se impuso con 
el apoyo de las tropas españo1,as en la batalla dc Prato, y al ser elegido 
Papa (en 1513, con el nombre dc Lc6n X), volvi6 a implantar el poder 
de su familia en las figuras de Juliano (su hern~ano), duque de Nemours, 
y Lorenzo (su sobrino), duque de Urbino, 10s dos personajes reprc- 
sentados por Miguel Angel en la capilla medicea de la igiesia de San 
Lorenzca en Florencia. 

La muerte prematura dc estos dos gobernantes hizo recaer la ad- 
ministracion de Florencia en cl cardcnal Julio, prinio de Le6n X, quien 
tarnbién fue nombrado Papa en 1523 con el nombre de Clemente VII. 
Este designo a dos delegados suyos para el control de sus posesiones 



en la Toscana: Hipólito, liijo bastardo del duquc -de Ncmours, Alcjan- 
dro, de quien se dice que era hijo del propio Papa, o bien fruto de 10s 
amores del duque de Urbino con una esclava. 

Por aquel entonces, la Italia dcl nortc se encontraba en un estado 
de guerra permanente, a causa dc la disputa sostenida por Carlos V 
y Francisco I en torno al ducado dc MilAn. Clcmentc VII, deseoso de 
que la península se vicra librc de los cspatiolcs, organizd un liga contra 
el emperador. Pero este hecho le costi, sufrir, en 1527, el duro saqueo 
de Roma por 10s mercenarios protcstantes de Carlos. A su 'vez, 10s 
florentina; volvieron a rebelarse- contra los Mtidicis y reinstauraron la 
república. 

El nuevo gobierno republicano, el ultimo de la historia florentina, 
adquirió un carhctcr oligrirquico y elitista. La peste que se cebó en 
aquellos años en la TOSC& inici6 la scric de calaillidades que tuvo que 
padecer el país durante 10s tres alios que se mantuvo la república 
(1527-1530). Sus gobernantes se aliaron, con10 en ticmpos anteriores, con 
el rey de Francia. 

Reconciliado Carlos V con el Papa, y establecida la paz con Francia 
por el tratado de Cambray (1529). Florencia qued6 abandonada a su 
suerte. Un ejercito compuesto por tropas iniperiales p por 10s aliados 
papales en Italia tomo la ciudad tras sitiarla en 1530. El emperador 
impuso a 10s rebeldes el gobicrno de Alejandro, a quien casi, en 1531 
con Margarita, su hija natural. Este, con cl titulo de duque de Florencia, 
se dedic6 a eliminar a sus enen~igos politicos, haciendo uso de una 
inusitada crueldad. Acabaria sus dias en 1537, asesinado por un sicario 
de Lorenzino (pariente suyo, pcrteneciente a otra rama de 10s Médicis). 

Y es entonces cuando surge la figura de Cosme. Era hijo de Juan 
de las Bandas Negras, condottiero perteneciente una rama colateral de 
10s Médicis, que habia apoyado a Clemcnte VI1 en su lucha contra 10s 
protestantes imperiales, y que muri6 luchando contra ellos en 1526. 

Cosme habia nacido en Florencia en 1519, y cuando murió Alejan- 
dro, sin descendientes legales, tenia dieciocho aiios. Lorenzino no hizo 
nada por tomar el podcr, sino que liuyd a Vcnccia. Los cmigrantcs 
republicanos tampoco ,aprovecharon la ocasidn para imponerse, y por 
ello, cuatro consejeros reunidos en sesi6n secreta por el cardenal Cybo 
(ministro del duque asesinado) ofrecieron el poder a Cosme. En este 
grupo estaba Francisco Guicciardini, el autor de una conocida ~His to -  
ria de Italia),. Lo que se pretendia era poner al frente del Estado a un 
joven inexperto, para guiarle segun 10s intereses de la aristocracia. 
El propio Guicciardini le habia ofrecido con anterioridad a su hija 
como esposa. 

El Consejo de 10s Cuarenta y ocho, principal organismo politico 
de Florencia 'despues de la figura del duque, impuso ciertas restriccio- 
nes al poder de Cosme, que le convertim de hecho en una especie de 
dux veneciano, sometido a las decisiones de la mencionada institución. 



Sin embargo, Cosme no pas6 mucho tiempo en esta situaci6n. Su vic- 
toria sobre 10s enemigos republicanos le convertiria a la larga en un 
soberano absoluto. 

'Precisamente las primeras acciones que realizi, Cosme estuvieron 
encaminadas a acabar con 10s vestigios de la oposicion republicana. El 
líder de sus enemigos era el banquero Felipe Strozzi, al cua1 se le había 
permitido reclutar mercenarios en los territorios de la Iglesia. Con- 
fiando en la ayuda francesa, que solo se materializo en dinero, invadió 
el ducado de Florencia, pero Fue vencido en Montemurlo por las 
tropas mediceas, gracias a la colaboraci6n de 10s tercios españoles que 
se instalaron en Florencia (31 de julio de 1537). Felipe Strozzi fue hecho 
prisionero y pas6 dos años encerrado en la fortaleza florentina de San 
Juan, hasta que un dia apareci6 degollado en su celda. Se especulo 
con el suicidio o con la inter-venci611 del oficial español que lo custo- 
diaba. Su hijo Pedro Strozzi huiría a Francia, y desde allí sigui6 cospi- 
rando, siendo nombrado mariscal del reino. 

Una vez solucionado el problenia de los emigrados, y sancionada 
su eleccibn por el emperador (niatcrializada a 1ravl.s del matrimoni0 
entre el duque y Leonor de Toledo, hija del \.irrcy de NBpoles), Cosme 
puso en practica una política tendente al expansionisme en la Toscana. 
Las primeras acciones de envergadura cstu\.icron dirigidas contra la 
república de Lucca. Allí tuvo lugar en 1547 la nial conocida conspira- 
ciGn de Felipe Burlamachi. Estc personajc era gonl'aloniero (jeFe del 
poder ejecutivo rcpublicano) en aqucl Estado, y liabia concebido el 
ambicioso proyecto de formar un Estado toscano en el que SC agru- 
paran Pisa, Pistoya (ambas pcrtenccicntes al ducado florcntino), Pcrusa, 
Rolonia y Lucca. Tambitin prctendia acabar con el poder temporal del 
Papa, de  acuerdo con las ideas lutcranas estendidas en la rcgion. Pero 
un traidor vcndi6 el secreto a COSIIIC, y &te 10 comunic6 al emperador, 
exigiendo que funcionarios mcdiceos sc liicicran cargo del conspirador, 
como prirncr paso a una ancsi6n de la I-epi~blica. S o  obstantc, Carlos V, 
una vcz que Lucca Ic entrcg6 a BLII-la~naclii, lo rcmiti6 a Milan, donde 
seria ejccutado. ddcmis,  prcsioni, para que en la pcyl;eña república se 
rcforniara su constitucidn política, a fin de que el gobicrno pasara 3 

tener un carhctcr hcrcclitario J. al-istocritico, mucho mBs propicio al 
conscrvadurismo. 

MAS suertc iiubo en Siena. Diclia ciudad cstaba bajo la protecci6n 
imperial, e incluso mantenia una gugrnicii,n española mandada por 
Diego Hurtado de Mendoza. Pcro sus I~abitantcs no aceplaban esta 
carga, y entraron en ncgocios con Enrique I1 de Francia, el cual, 
aliado d; 10s turcos, y a solicitud de Pcdro Strozzi, envi6 algunas rlavcs 
que asolaron las poblaciones dc la costa. Un cuerpo de franceses, ayu- 
dado por una suble\.aci6n interior, cntr6 cn la capital de la repúbli- 
ca (1552). Cosme aprovcclii, la ocasi611 y puso sitio a la plaza con el 
apoyo dc fuerzas alcnianas y c,spañolas. Siena cayo el 21 de abril 



de 1555 y, según afirman 10s historiadores contemporaneos, la república 
perdio mas de 50.000 habitantes. 

Mientras, Pedro Strozzi siguió manteniendo la libertad de 10s sie- 
neses desde la población de Montalcino, pequeña población apenínica 
que siguió independiente hasta 1559, alio en que seria ocupada por las 
tropas niediceas. 

Las amenazas mas directas al gobierno de Cosme habian quedado 
asi eliminadas. La Toscana pertenecia ahora al duque de Florencia. Pero 
Felipe 11, rey de España desde 1556, le pidio cuentas sobre Siena, ya 
que la república era un feudo imperial. Y el nionarca español no la 
cederia definitivamente hasta la paz de Cateau-Canibresis (1558), a cam- 
bio de una serie de poblaciones costeras (Orbetello, Talamona, Porto- 
ercole, Monteargentaro y San Esteban), las cuales constituyeron el lla- 
mado Estado de 10s Presidios. 

El hecho que culniinó el proceso de consolidacion dinastica fue el 
nombramiento, en 1569, de gran duque de Toscana, con caracter here- 
d i t a r i ~ .  Al alio siguiente, Cosme marcho a Roma, donde el papa Pio V, 
promotor del nombramiento, le coronó con dicho titulo. Pero ya por 
aquel entonces las riendas del gobierno las llevaba el heredero Fran- 
cisco, con el cargo de principe regente. Cosme habia envejecido pre- 
maturamente, y nioriria en 1574 a 10s cincuenta y cinco años de edad. 

A principios del siglo XYI, la prosperidad economica de Florencia 
se basaba en la banca y en la exportaci6,n de tejidos de lana y seda. 
Pero las guerras subsiguientes y la aparición de importantes centros 
competidores en los Paises Bajos e Inglaterra impidieron el crecimien- 
to de la actividad econórnica (si no la disniinuyeron). 

Cosme I sigui6 una política ccon6mica de corte mercantilista, pro- 
pia de 10s niodernos Estados absolutistas en vias de afianzamiento. 
Descendiente de una faniilia de banqueros, reanudo las relaciones con 
10s bancos ioscanos crcados en el estranjero, y asi, una de sus mas 
importantes fuentes de ingresos fue la concesion de creditos, y Car- 
10s V y Felipe I1 dos de sus mas asiduos deudores, al estar siempre 
empeñados en actividades belicas de gran coste. 

Pero la clase adinerada del país, tanibikn tradicionalmente burgue- 
sa, inv'irtio ahora en tierras, y asi se dcsecaron varias zonas pantano- 
sas, que permitieron el auniento de la productividad agrícola. En ayuda 
de esta tendcncia se estableci6 en 1551 un impuesto para financiar el 
abonado de las marisnias. Pero, pese a todo, en 10s aiios de malas co- 
sechas tuvo que recurrirse al grano siciliano o flarnenco. 

En su afan de integrar toda la Toscana en un Estado unificado, 
Cosme tomo varias medidas econ6niicas encaminadas .a este fin. Ya Ale- 
jandro habia tratado de homogeneizar las aduanas y aligerar 10s i n i -  



puestos pagados por Pisa y Livorno. En ticmpos del gran duquc, Pisa 
fuc autorizada a tcncr industrias scdcras (1546), antes monopolio de 
Florencia. Prato fuc estimulada tambidn a la fabrica de tcjidos baratos 
de lana. 

Cosmc tambidn sc prcocup6 por los problemas del comercio ma- 
r í t i m ~ ,  y asi rcaliz6 obras cn Livorno, el cua1 sc convertiria a finales 
de siglo en uno de los pucrtos mas importantcs del Meditcrraneo. Para 
estabilizar 10s prccios interiorcs, en \,arias ocasiones se prohibió la 
salida de productos toscanos, y para impulsar la industria propia, 
en 1534 y 1557 se retiraron 10s permisos de importación de paños ex- 
tran,jcros. En 1561 sc llcg6 tarnbidn a negar la salida de scda en bruto. 

Todo cllo, junto a la construcci6n de algunas fortalczas costcras y 
en la isla de Elba, quc dclcndian cl país de las incursiones berberiscas, 
dio cierta prospcridad al ducado. Sin embargo, cl proccso de aristocra- 
tización del poder y la pdrdida de intcrds por el comercio por parte 
de 10s particulares culminarian con cl cicrrc de la banca Mddicis por 
Cosmc I1 (nieto de nuestro gran duquc), quicn creia que dicha activi- 
dad era indigna dc un sobcrano. El siglo S I ~ I I  seria ya de franca deca- 
dencia para el Estado toscano. 

La corte de Cosmc I se caractcrizaba por una lujosa etiqueta y por 
un gran interes hacia las artcs. Los Mddicis habian sido tradicionalmen- 
te grandes mecenas, pcro Cosmc utiliz6 a 10s artistas para su propia 
exaltación. Una de sus primcras acciones fue la de abandonar el 
Palacio de la Scñoria (simbolo del antiguo gobierno rcpublicano de 
Florencia). Allí, Giorgio Vasari cubri6 varias paredes con frescos que 
glorificaban a su protector y con alcgorias mitológicas de complicada 
elaboración. En el patio, y para conmemorar la boda de Francisco con 
Juana de Austria, pintó varias ciudades imperiales. 

Pero Leonor no se cncontraba a gusto en el viejo palacio medieval, 
y compro con su dote el palacio Pitti, edificado en el siglo xv al parecer 
con planos de Brunelleschi. Sus estancias se ampliaron bajo la direc- 
ción de Bartolom6 Ammanati, que cre6 un patio interior cerrado por 
dos alas manierizantes, en las que 10s elcmentos clásicos pierden su 
armonia (como el almohadillado, que aparece tambidn en las colum- 
nas). Detras del palacio se construyeron 10s magnificos jardines de 
Bóboli, que presagian 10s de Versalles, en cuyas fuentes aparecen per- 
sonajes mitológicos en dinamicas posturas, o bien seres deformes, 
como el enano Morgante, bufón de Cosme. 

Vasari, que tambien trabaj6 para Cosme como arquitecto, inici6 
en 1559 la construcción del palacio de 10s Uffizi, elegante edifici0 ma- 
nierista que encierra entre sus dos alas una larga y estrecha plaza. 



Seria Francisco I de Mcdicis quicn Ic dotaria de numcrosrls obras de 
arte, incluidas ho! en su colcccidn. 

Cosme reuni6 tambli.n a los escullures ni,is importantes que, tra- 
kajaban por aqucl cntonccs en Itr~lia. Asi, Bcnvcn~~to Ccllini visiti, Flo- 
rencia y realiz6 algunos b ~ ~ s t o s  para el gran duquc. Tambien fundi6 
el conocido Perseo de la logia de los Lansquenetes (en la plaza de la 
Señoria), sinibolo del poder ducal que vcncc a 13 rcpi~blicr~. Sin em- 
bargo, Cellini no log1-6 que sc le adjutlicat-a la rcalización dc la fucnte 
de Neptuno, frcntc al palacio de la Sclioria. Fuc Amnianati quicn es- 
culpi6 la gran figura, considerada por aqucl cntonccs como dcsmañada 
y falta de gracia. 

Otro escultor que visit6 la corte de Florencia fue el franccs Juan 
de Bolonia, quicn antes habia cstado !a en Roma. Es cl autor del ele- 
gante y estilizado Mcrcurio qilc se cncucntra en el musco del Bargucllo. 
Ademas, es tan1bii.n suyo el dininiico conjunto cn liclicoidal del Rzpto 
de las Sabinas, igualniente en la logia de los Lansquenctcs. 

Como patrocinador de las artcs, Cosnic fundcj ta~iibiln la Acadehiia 
del Dibujo de Florcncia (1561). Uno de los principalcs pintores de su 
skquito fue Agnolo di Torri, n16s conocido como Bronzino, retratista 
de la familia y autor dcl sensual y rctinhdo cuadro titulado Venus y 
Cupido entre el Tiempo y la Locura (Galeria Nacional de Londrcs). Su 
arte es el propio de una gcncracicjn de pintores que, afectada por 10s 
trastornos de su ticnipo, pierdc de vista el antiguo scntido clasico de 
la composición y se dedica a trabajar en obras llenas de fantasia e 
intelectualidad. 

2.  Ii~troducció~i bibliogrlífica. Ohrtrs gcilcrales 

La profunda transformacion que sufrio la Toscana durante el si- 
glo XVI ha sido objeto de nunierosas investigaciones, que han abarcado 
con marcado detalle todos los aspectos dc su proceso hist6rico. Como 
recopilación bibliografica, podemos mencionar la Bihliografiu ~lledicea, 
de V . S .  Camerani, algo anticuada ya por haber sido publicada en Flo- 
rencia en 1963. Ya entre 10s contemporancos causo interés la evoluci6n 
política florentina, debido al paso de un sistema republicano a una 
estructura de gobierno netamt ntc absolutista y aristocrdtica. Vearnos 
algunos ejemplos. 

Entre 10s defensores del republicanisme, hay que citar a Bernardo 
Segni y a Jacobo Pitti, ambos pertenecientes a la Academia dc Florcncia, 
institucion de la que mas tarde hablaremos. El primcro defiendc, en sus 
Istorie fiorenti~ze (Florencia, 1583), la idca pesimista de que  en un rdgi- 
men de libertad como es el republicano 10s mas prosperos buscan s010 
la riqueza material; el hombre, al ser malo por naturaleza, necesita 
estar sujeto a tiranos que eliminen su anibicidn. Por su partc, Jbcobo 
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Pitti es autor de Dell'istorie fiorentina sino al 1529 Iibrz dzte (publicada 
en Florencia en 1842). Dicho autor es un claro defensor del partido 
republicano, que considera traicionado por 10s aristocratas florentinos; 
acusa a Cstos, de la misma manera que 10 hace Segni, de ser más 
amantes del dinero que de la libertad; interpreta el principado mediceo 
como el ultimo refugio de 10s grupos populares frente a la potencia 
aristocritica. 

Clai-amcnte pro-medicea es la obra historica de Giambattista Adriani 
(Istoriu. de'sttoi tempi. Venecia, 1587), que abarca el gobierno del primer 
gran duque de Toscana. Adriani era profesor de retorica del Estudio de 
Florencia, y basa toda su exaltaci6n del principado de Cosme en 10s 
resultados positivos que ha ofrecido al país: engrandecimiento del Es- 
tado, mantenimiento de una paz política duradera, potenciacion de las 
artes y de las letras, retorma de las institucioncs, fundacion de la orden 
militar de San Esteban, etc. En esta linea de acción, encaminada a la 
creacion de un Estado toscano, el país ha logrado adquirir un puesto 
de prestigio en la historia europea, a la que también Adriani hace re- 
ferencia. Frente al desorden que ha llevado a la perdicion de Francia 
(a  causa de las guerras de religibn), el autor hace resaltar con eficacia 
las ventajas del orden y de la unidad conseguidos por Cosme. 

Por ultimo, debemos mencionar la obra de Scipione Amniirato 
(S tor ie  fiurerztine. Florencia, 1647), canhnigo de la catedral de Floren- 
cia y famoso intelectual de la Cpoca. En sus escritos, Ainmir,ito narra 
10s acontecimientos acaecidos en Florencia desde su Fundacion hasta 
la muerte de Cosme. Su objetivo es el dc encontrar en el pasado 10s 
origenes y la raz6n de la formaci611 del poder absoIuto, dando a en- 
tender lncluso la existencia de una consagraci6n divina del principaclo. 

En el siglo X\IIII se elaboro una gran obra de síntesis, de acuerdo 
con 10s principios racionalistas de la Cpoca, realizada por Riguccio 
Galluzzi, y titulada Istovia del grant1r~cu.t~ (li Tosctlna sotto i1 governo 
della casa Mcdici (Livorno, 1781 2 ) .  Hoy sigue siendo relati\alncntc u8li- 
da, ya que actualniente s610 hay una obra moderna que abarque con 
cierta amplitud la historia de la Toscana en el siglo XVI. Su autor es 
Furio Diaz, y lleva por titulo I1 Grcrnd~~calo di  Toscanu. I Mcdici (Tu- 
tin, 1976). Este volumen se incluye en la magna Historia de Italia diri- 
gida por Giuseppe Galasso, y sus primeras 230 paginas estan dedicadas 
a la Cpoca de Cosme I. Hay aspectos que ocupan un espacio desmc- 
surado en relaci6n con otros, como es el relativo a la política externa, 
mientras que temas como la vida economica, la ciencia o el arte apenas 
son analizados, o ni siquiera tratados. 



3. La ezrolucion política 

Los aspectos políticos de 10s Estados Toscanos son 10s que ofrecen 
un mayor número de estudios, dadas las cuantiosas transformaciones 
que ei este sentido sufrieron. 

Sobre la transformacion del ducado de Florencia y la situacion 
precedente, existen tres obras que pueden considerarse ya clasicas. La 
primera de ellas es la de Antonio Anzilotti, y lleva por titulo La crisi 
cost i t~lzionnle della reprlbblica fioreiztilza (Florencia, 1913). La segunda 
tiene por autor a Rudolf von Albertini, y su traducción italiana se ti- 
tula Fireitze della replrbblicn al priizcipato (la primera edicion alema- 
na fue publicada en Berna en 1955, siendo traducida al italiano y edi- 
tada en Turin en 1970). No obstante, la obra mas interesante para 
nosotros es de Giorgio Spini, profesor de la universidad de Florencia; 
su titulo Cosinzo I e l'iizdepeizdenza del principat0 inediceo. Fue pu- 
blicada por primera vez en 1945 en Florencia, aunque en 1980 apareció 
nuevamente, revisada y puesta al dia. La obra trata de la lucha por el 
poder que tuvo como escenari0 el Estado florentino entre 1537 y 1543. 
En su elaboracion, G. Spini utilizó numerosos documentos del Archivo 
de Simancas, analizados entre 1940 y 1943. Interesa para nosotros ob- 
servar la actitud de Carlos V hacia Cosme I ,  desconfiada en un princi- 
pio y mucho mas abierta tras la derrota de 10s emigrados republicanos. 
Cabe mencionar que el profesor Spini publico tambiCn las Let fere  
de Cosme I (Florencia, 1940), interesantes desde el punto de vista diplo- 
matico y politico. 

A partir de aquí, el resto de las obras que tratan 10s temas políti- 
cos del principado mediceo se centran básicamente en dos puntos: el 
apartado juridico-administrativo y el apartado territorial. Dado que la 
subida de Cosme al poder comporto una impvrtante transformacion 
en el aparato burocrático del ~ s t a d o ,  tendente a profesionalizar y regla- 
mentar la gestion política, este tema ha sido objcto de numerosos es- 
tudios. Destacan la obra de D. Marrara (Stzrdi gir~ridici slrlln Toscana 
medicea.  Milán, 1965) y A. D'Addario ( L o  stato fio~'eiztiizo alla n7etci 
del 500 e n  *Archivio Storico Italiana., LXXXI, 1963; págs. 362-456). 
Dos investigaciones mas recientes sobre la burocracia medicea han apa- 
recido en la obra Potere e societil ncgli s tat i  r e g i o ~ n l i  dc.1'500 el600 
(Bolonia, 1978), conjunto de articules coordinados por Elena Fasano 
Guarini. Dichos trabajos son de Furio Diaz (Cosiiiio I e i1 sonsolidarsi 
del10 S ta to  a s so l~ l t o )  y de R. Burt Litchficld (Ufficiali ed ziffici n Fi- 
renze so t to  i1 grandtlcato 117cdiceo). Estc ultimo autor insiste mucho 
en el hecho de-cpe la antigua aristocracia florentina, descendiente de 
10s banqueros y comerciantes medievales, qucdó relegada para dar paso 
a juristas profesionales procedentes de otros lugares del Estado, per- 
mitiendo asi mayor eficacia en la actuación administrativa. 

La administracion territorial se caracteri26 igualmente por la buro- 



cratizaci6n y ccntralizacicin de los cargos. Las institucioncs politicas 
que radicaban en Florcncia limitaban el poder de los funcionarios lo- 
cales, que vicron disminuidas sus atribucioncs en I-claci6n con la dpoca 
rcpubiicana. La profcsora Elcna Fasano concibiti el amhicioso prt>yccto 
dc cstablcccr 10s limites dc las distintas cntidadcs tcrritorialcs, asi como 
sus atribucioncs juridico-penalcs. Fruto dc su labor es la obra Lo Stnto 
di Cosirilo I (Florcncia, 1973), la cua1 dcbc scr completada con un atlas 
geográfico-hist6rico dc la Toscana. El problema de 10s dominios feu- 
dalcs tarnbicn ha sido trabajado por E. Fasano en el mcncionado tra- 
bajo. La cxtcnsi6n dc los fcudos cn el ducado mcdicco adquiria poca 
importancia cn rclaci6n con cl rcsto del tcrritorio. Cuando Cosme subio 
al poder, existian ya algunos fcudos de origen pontificio o imperial, y 
durante su gobicrno crc6 sictc mAs (dos dc cllos ya existentes, pero 
que habian sido confiscad,os antcriormcntc), uno dc 10s cualcs pasaria 
nuevarncnte bajo cl control dcl duque al cxtinguirsc la dinastia quc lo 
poseia. Dada la marginalidad del fcudalismo toscano, Cosmc apcnas 
se preocupo por la sujcccibn de los bcncficiados. Como dice E. Fasano, 
cierto que no faltaron intervcncioncs ducales dcstinadas a limitar cier- 
tas jurisdicciones feudales (exigcncias dc documentos en los señorios 
sieneses, limitaci6n de podcres, etc.). No obstantc, no se pucdc en- 
contrar de forma expresa, cn las fragmentarias intcrvcnciones de Cosmc 
o de su a,dministracion la manifcstaci6n de una política destinada a 
terminar de forma taxativa con el poder feudal. Por el contrario, en 
alguna ocasion las institucioncs politicas filorentinas favorccieron a 10s 
señorea feudales frente a las magistraturas locales (un ejemplo es el 
favor concedido al conde de la Ghcrardcsca frenle a las protestas de 
10s pisanos por una cuestión aduancra). 

Aparte de la publicaci6n dc E. Fasano, cn 1980 se publico en FIO- 
rencia el volumen Potere cenirale e str1rttlrr.e pcr.ifeviclle i le l l~ Toscnrza 
del 500', conjunto dc divcrsos articulos cscritos por varios autores, y 
que analizan algunos aspectos de la politica territorial mcdicea. A su 
vez, en el mismo año, el Conscjo de Europa organiz6 en la capital del 
Arno la decimosexta bienal de Artc, Cicncia y Cultura, dedicada a la 
Toscana en el siglo XVI, publicando por cste motivo cinco volunicnes 
con 10s catalogos de la exposici6n e introduccioncs históricas de gran 
calidad. Sobre el tema territorial, Franco Borsi coordin6 los articulos 
que llevan  por titulo I1 potere e lo spazio (en Fir-c17z.e e la Toscuiza dei 
Medici rzell' Europa dcl Cinqttecei7lo, Florcncia, 1980). 

La organizacion militar toscana ha sido tambikn centro de aten- 
oion de algunos autores como N. Giorgetti (Le ar117i toscane e le occu- 
pagioni straniere in Toscana drlrante i1 governo de Alessandro e Cosi- 
mo I de' Medici. En ~Rivista  Storica de'i Archivi Toscani),, I, 1929; 



págs. 248-275 y 11, 1930; págs. 58-80). No obstantc, en estc scntido el 
aspecto mas destacable fue la organizaci6n por parte de Cosme de 
una marina militar nicdicea y la construcciin de divcrsns fortalczas 
en su Estado. 

La defensa marítima signilicaba para Cosmc un importantc. gasto, 
aunque fuera neccsario para la s c f~ r idnd  del Estado. En vistas a limi- 
tai- el gasto publico en la construcciin y niantcniiiiicnto dc las navcs, 
21 duque ided dos for~iias tic actuacidn mcnos gravosas. Prirneramente, 
cre6 en 1561 la Orde11 de 10s Caballeros dc San Estcban, cuyos miem- 
bros, aniniados de sanos sentimientos religiosos y patriiticos, opera- 
rian como cuerpo militar a u t d ~ o m o ,  aportanclo 1iicdios para crear una 
flota propia; adeniis, ayudarian a una mayor defensa del comercio de 
Liuorno. Esta autonomia seria tcórica, ya que Pio IV in\.istii a Cosmc 
como Gran Macstre dc la Orcicn, rccibiendo así amplios poderes de 
decisibn. Su scde se cstablccici cn Pisa, concretamcntc en un palacio 
diseñado por Vasari. Allí se instruia a 10s coballeros en illaterias náuti- 
cas. En 1563 Cosnie dot6 con cuatro nai.cs n la Ordcn. cun el fin de 
que sus miembros pudieran realizar pricticas. En este mismo atio, se 
perdi6 la primera nave estefaniana ante un ataque turco perpetrado 
frente a las costas del levante espafiol. G. Guarini se ha preocupado 
en dos obras de la cvoluci6n de esta orden militar: I calwlieui di Sonto 
Stcfauo ízella storia dclla Mori i~(~ it~lli(lrl(i (Pisa, 1960); L'Ortlirle tli Satrlo 
Stefatto 17ci stloi ~l.$;lctti orgaitlziatilv' I L ' C J ~ ~ C ~  ~rn\lali sotto i1 Grtrrt Ma- 
gistero Metliceo (Pisa, (1965-1966). 

La segunda de las maniobras mediceas encaminadas a disminuir 
el gasto de su minúscula flota tuvo como resultado el poner al servi- 
cio de España dicz galeras toscanas (1564), a canibio dc un pago en 
concepto de alquiler (la mitad de 10s gastos de mantcnimiento). Estas 
naves participaron en 1565 en la liberacicin dc Malta. En 1569, fueron 
llamadas para el transportc de tropas a Andalucia, donde 10s moriscos 
se habian sublevado, pero allí un temporal acabo con cuatro de las 
naves. Como Felipe I1 no habia pagado la cantidad estipulada ni quiso 
indemnizar a Cosme por este dcscalabro, al terminar el contrato (que 
duraba cinco años), las naves pasaron al servicio de Pio IV. El mhximo 
numero de naves que llcgd a tener Cosmc fue, en 1571, de doce galeras 
estatales, cuatro de la Orden de San Estcban, dos galeazas, dos galeo- 
nes y otros navios menores, que participaron en su mayoria en la ba- 
talla de Lepanto. El desarrollo de esta actividad marinera antiturca 
comprometió gravernente la posibilidad de desarrollar una política de 
acuerdos comerciales con el imperio de la Sublime Puerta, dando lugar 
a que 10s comerciantes toscanos corrieran el riesgo de perder sus mer- 
cancias ante eventuales ataques berberiscos. En este sentido, Venecia 
llevo a cabo una política rnhs realista, procurando evitar cualquier en- 
frentamiento con 10s turcos. No obstante, cuando 10s enemigos infie- 
les fueron derrotados en Lepanto y disminuyo su actividad bélica en 



el hlediterráneo, Francisco I, segundo gran duque, pudo llevar a cabo 
sin excesivo peligro una potenciacidn del puerto de Livorno. Todos 
estos ternas han sido estudiados de forma exhaustiva en el interesante 
libro de Cesare Ciano I pviiizi Medici e i1 illare. Note sttlla politicn iizari- 
napa toscana de C O S ~ I J Z O  I a F e ~ d i i z ~ ~ i ~ d o  I (Pisa, 1980). 

La dipiomacia meclicea tiene su mejor análisis en la obra de %I. dal 
Piazzo Gli awzbasciatovi toscnni del priizcipato: 1537-1737 (Roma, 1953). 

Creemos conveniente también dar a conocer algunas obras relati- 
vas al problema de 10s emigrados políticos florentinos, y en especial 
10s relacionados con la figura de Felipe Strozzi, líder de 10s enemigos 
de Cosme I. M. Lupo Sentile publico a principios de siglo el volumen 
La politica di Paolo I I I  tzelle szte relnzioni col2 l a  col-te !izetlicea [Sarza- 
na, 1906), donde ponia de relieve el apoyo que el papa Farnesio ofrecici 
a 10s elnigrados florentinos. La vida de Felipe Strozzi fuc estudiada 
poco tiempo después de su muerte por su descendiente Luis Strozzi, 
quien esci-ibió una biografia apologética titulada Vita  clb F. Stvorzi, pu- 
blicada en Florencia en 1847 por G. B. Niccolini. Algo más reciente es 
el trabajo de C. Capasso Filippo Sti.ozzi, i f~iovzisciti e la coi.tc j)oiztific'z~1 
(Camerino, 1901). Pero la mejor biografia strozziana ha sido editada 
en ingICs por Melissa Meriam Bullard, con el titulo de Filipi-o Stvozzi 
and the Medicis (Cambridge, 1980). 

Otro de 10s personajes destacables de la primera etapa dcl prin- 
cipado mediceo Eue el politico e historiador Francisco Guicciardini, 
cuya Historia de Italia fue traducida al castellano por el rev castellario 
Felipe IV. Tres son las obras que podemos señalar, referentes a su 
caracter de hombrc politico (no de historiador). La p:-imcra es de 
V ,  de Caprariis (F. Guiccic~i-(&ili clalla politica alla stor-ili. Bari, 1950), y 
las dos siguicntes de R. Ridolfi (La  c i l~l  de F. Giiiccinrtlilzis; Roma, 1960, 
y F. Guiccicii.tlirzi e Cosiiizo I ,  en aArchivio Storico Italiana)), CXXI, 1964; 
pags. 56 y siguientes). 

El resto de los Estaclos toscanos ta~nbien hau sido objcto de estu- 
dios concretos. La historia política de la rcpi~blica dc Siella en el si- 
gla S V I ,  colmada dc conílictos internos y de intcrvenciones extranje- 
ras, fue analizadn por A.  D'Adclario en I1 prohleii!n reilesc!  ella srovia 
italicilzcl della priiizel-a iilc~ii dcl Ciilq~ieizceizto (LCL gi i~~. i .a  di S i e i ~ a )  
(Florencia, 1958). A su ~ c z ,  R. Cantagalli ha analizado de Eor~na amplia 
y detallada 10s precedentes y dcsarrollo de la guerra sicnesa en su 
volumir~osa obra La g~~eri*ci di Sieiza: 1552-1559 (Sicna, 1962). Fue éste 



un conflicto que se inicio con la e\pulsi6n de la guarnici6n española de 
Siena, 3 en el cual intervinieron las tropas florentina, la flota turca, 
Francia, el Imperio v 10s hombres de Siena. La guerra significaria el 
fin de la independencia de la república toscana y su integracion en 10s 
dominios mediceos, a raiz de la infeudacion otorgada por Felipe I1 al 
duque Cosme en 1559. 

La república de Lucca, entidad que conseguiria mantenerse inde- 
pendiente hasta el siglo XVII ,  es estudiada en la obra de Marino Be- 
rcngo Nobili e 1iiei.caiiti iiella L~icccl rlcl Cl~iqriccerlto (Turin, 1965). El 
titulo no corresponde exactamente con el contenido del trabajo, que 
es inucho mris amplio M. Berengo hace un magnifico recorrido a través 
de la organizacion política de la república, con sus diversas transfor- 
maciones a raiz de las presiones imperiales. Analiza también la demo- 
grafia, la sociedad y la cconomia. Estudia detalladamente 10s conlIictos 
internos, en especial la revuelta aristocrritica de la familia Poggio (1522) 
y el breve gobierno popular-artesano de 1531. Dedica sus Últimas pagi- 
nas a tratar e1 probleilla de la RcForilla protestante en la república, 
hecho que tu1.o ciei-ta influencia, sobre todo en su vertiente calvinista. 
Como dato complemcntario, podemos decir que NicolBs Maquiavelo 
visit6 la república a principios del siglo .\VI, y fruto de este viaje fue su 
Soir~iiiari delle cose della crtt i~ di L~icca (en Al-fe della gLreri.tz e scl-ifti 
politici iiiirroi.i. Milhn, 1961), bre1.e tratado sobre la constitucion política 
de la vecina republ~ca. 

Sobre el principado de Piombino, feudo ii~lperial en manos de la 
familia Appiani, existen tres obra5 de interks: 

- I. Tognarini, Pl-ofilo slorico. En Pioiiibiizo cittu e stato ilell' 
Itcllia ~izoderiza (Florencia, 1978). 
- P. Ghelardoni, Pioiiibiilo. Profilo tii stor-ia zil-barza (Pisa, 1977). 
- E. Massart, La sigrloikz d i  Pioiiibii~o e gli stati barbaveschi, en 

~{Bolletino Storico Pisano, XXXIX, 1970. 

Durante el gobierno de Cosme I ,  se realizaron en la Toscana algunos 
censos de poblacion. P. Batt'+ra realiz6 un exhaustiva estudio del censo 
confeccionado en 1552, en su obra Ln popolazioiie di Firetzze alla ~izeta 
de1'500 (Florencia, 1935). Por su parte, L. Del Pauta ha investigado so- 
bre otros recuentos en el articulo titulado Pr.eiiiieves reclzerclzes relnti- 
ves azix 1-eceizseiilerits dzt GI-tir1 D~iclze' de Tosccirze (lli iizilieri dri X V P  
sikcle & la fi11 dzi X V I I I ' ,  pertcneciente al volumen Pot4r coiiizairre la 
popzilatioiz de la Toscarle ( ~ 1 r . x  X V I I L ,  X V I I I C  et X I X '  (Florencia, 1974). 
Las conclusiones ha que han llegado ambos autores son las qi~uientes: 



- La quinta partc de la poblacidn del Estado florcntino residia 
en las ciudadcs, indicc poco corriente en el resto de Europa, pcro 
que en la Italia central y scptcntl-ional liay que cntcndcrlu como con- 
tinuaci6n de la florccicntc vida comunal clcl rncdioc\.u. h'o obstantc, cs 
preciso aclarar que con el ticmpo, cl prcdominiu de la poblaci6n rural 
se hara cada vez niis patcntc, dada la crccientc iniportancia de la acti- 
vidad agrícola cn la economia toscana. 
- Estabilidad, c incluso disminucidn, de la'poblaci6n en diez años 

(en 1552, si exceptuamos el tcrritorio sicncs, todo cl Estado tenia 
585.931 habitantes, mientras que en 1562 s610 alcanzaba 10s 560.354. 
La ciudad de Florencia pas6 de tener 59.179 habitantes a tener 59.216 
en las rnismas fechas), elemento indicativa, general para toda Italia, 
del estancamiento que sufrici la península en el campo econcimics y 
demogrhfico. 

No existe, que nosotros sepamos, ninguna obra que trate de forma 
global 10s aspectos sociales de la Toscana medicea en el siglo XVI. En 
las obras de Furio Diaz y de Elena Fasano antes mencionadas hay 
menciones concretas relativas al mundo de la corte y de la situación 
de 10s feudos florentinos. A su vez, Giorgio Spini es autor de un articulo 
que estudia la situacibn de las clases inferiores, y que lleva por titulo 
Appunti per una storia delle classi subalterize ,?el pvirzcipato iltediceo 
del Cinquecento (en uOmaggio a Pietro Nenni,, Roma, 1973). 

La transformación econbmica que sufre la Toscana en el siglo XVI 
posee ull cierto interks para los investigadores. El paso de un sistema 
comunal-artesano a un sistema agrícola, a causa de la competencia in- 
glesa y flamenca y del aumento de importancia del Atlántico como 
centro tle comercio, es la manifestaci6n principal de dicha transforma- 
ción. No  obstante, tampoeo conocemos ninguna obra que estudie de 
forma general la economia toscana de la época. Existe un pequeño re- 
sumen en el articulo de E. Fiumi Fioritr~ru e decudeiiza del¿' ecoizoil?ia 
fiorentlinu (en ccArchivio Storico Italiana., CXVII, 1958; págs. 486-502). 
G. Parenti estudio 10s efectos del,alza de precios en su Prirlze ricerclze 
sulla rivoIuzione dei prezzi in Fiuetzze (Florencia, 1939). A su vez, B. Li- 
cata ha analizado las crisis agrarias de la Toscana y la neccsidad cada 
vez m i s  frecuente de im,portar granos sicilianes y flamencos, siendo 
autor del articulo titulado I1 probleilza del grallo e delle caucstie, cl 
cua1 forma parte de la obra Architettr~ru e politica de C O S ~ I I Z O  I a Fer- 
dinando I (Florencia, 1976), coordinada por Giorgio Spini. 

Hasta la época de Cosme, Florencia habia descuidado totalmente el 
comercio maritimo, pese a estar en posesión de 10s territorios de la 
antigua marinera de Pisa. Sin embargo, el gran duque, preocupado por 
todos 10s aspectos de la reordenaci6n económica, quiso también poten- 
ciar 10s intercambios comerciales con el exterior, aunque evitando 
la competencia con 10s productos internos. Por esta razon, Cosme di- 



rigió su mirada a la pequeña localidad dc Li~.orno, prjcticamente aban- 
donada cuando subi6 al poder. A principios del siglo svlr,  dicha pobla- 
cion se habia convertida !a c.n uno dc los psimcros puertos del Me- 
diterráneo occidental. 

F. Braudel y R. Romano han sido quicnes n16s se han preocupado 
por analizar el fendmeno de Livosno, y fruto de sus investigaciones es 
la obra Natlires et ,I/iarc/~nllclise.s <L 1'crlti.L'e r i l i  Port de L ~ I ~ O I I I . I I C  (1547- 
1611) (Paris, 1951), basada en el anjlisis de tres documentos pertene- 
cientes al Archivo de Estado de Florencia, y en 10s cuales cstaban 
anotadas las entradas de navios en el pucrto de Livorno en los años que 
van de 1547 a 1611 .Otra obra que analiza el tema del comercio livornes 
es la de G. Griselli Popo1a:ioire e tr-affico pi-trmle a Lit~or-no delle 
origiizi ad oggi (en ((Rivista de Livornon, V, 1954). 

Con el principado mediceo, la cultura liberal renacentista que se 
desarrolló en Florencia durante 10s siglos xv y principios del XVI 
entra en una fase de decadencia. Los antiguos ideales humanistas se 
pierden, para dar entrada a una cultura contrarreformista dogmatica 
de caracter represivo, en la cua1 el intervencionisme estatal es uno de 
sus aspectos &s sobresalientes. Las causas de este fenomeno estan 
muy emgarentadas con las nuevas tendencias sociopoliticas que se 
manifestaban en el Estado florentino, asi como en la crisis cultural que 
afectaba a toda europa. Reforma y Contrarrcforma habian atacado a 
la libertad renacentista, mientras que la formacion de 10s Estados bu- 
rocraticos y absolutistas limitaban las posibilidadcs de los intelcctuales. 

Las dos instituciones culturales mas importantes del principado 
rnediceo fueron la Academia florentina de la Umidi y la universidad de 
Pisa. La primera ha sido estudiada por Claudia di Filippo Bareggi 
(Una nota alla politica culturale di Cosirno I :  L'Acadelnin Fiorentina. 
En ((Quaderni S tor ic i~ ;  Florencia, mayo-agosto de 1973) y M. Plaisance 
(Culture et politique u Florenoe de 1542 a 1551: Lasca et fes Humides 
aux prisese avec llAcadémie Florenfime. En Les écrivains et le pouvoir 
en Italie a Z'epoque de la Renaissance. Paris, 1974), mientras que la se- 
gunda ha sido investigada por D. Marrara (L'C:niversit& di Pisa come 
Univeristb statble dbl Grandttcuto ilzecliceo. Milán, 1965). 

Giambattista Gelli fue uno de 10s mas importantes miembros de 
la Academia florentina, destacando como comentarista de Dante y de- 
fensor del uso de la lengua toscana. Su labor ha sido estudiada por 
A. B. de Gaetano en Giambattista Gelli and tVze florentin Academy. The 
Rebelion #against Latin (Florencia, 1976). 

La intervencion de Cosme I en la creación de imprentas ducales 
h'a sido estudiada por B. Maracchi Biagiarelle en I1 privilegio di sta~tzpa-. 



tore dttcule neliu Fireizzc .t!edicccl (en <(Archi\,io Storico Italianos, 
CXXIII, 1965; pigs. 304-370). Lcandrv Pcrini es autor, a su vcz, de 
Editora c Societu, articulo pcrtcnccicntc a las publicaciones de Firetzze 
e la Toscanu dei Medici ,tell' Europa del Citzytreccizto (Florencia, 1980). 

Cosme de Medicis fuc un gran coleccionista de piezas artísticas, 
siendo el personaje que con su labor dio origen al actual museo de 
los Uffizi. Este interes ha sido estudiado por varios autores, coordina- 
dos por Paola Barocchi, cn Puluzzo Vecchio: corrliizitto1zc4 e co1te;ior-lis- 
mo merlicei 1537-1610, volumen pertcnecicntc a la scrie Fircilzc e In 
Toscana dei Merlici nell' Europu del Cinqrcecet~to (Florcncia, 1988). 

V. Pirrotti ha dedicado parte dc su ticmpo a analizar la obra de 
Benedetto Varchi, historiador y matemcitico contemporáneo a Cosme I. 
Fruto de sus investigaciones es la obrrl Benedetto Vclrclzi e lu cultltrn 
del suo fempo (Florencia, 1971). 

Conio compensaci6n a la falta de libcrtad en el campo de las hu- 
manidades, Cosme de Mkdicis procur6 fomentar en sus dominios la 
investigaci6n científica, especialmcnte centrada en la universidad dc 
Pisa y en el jardin botánico que el duquc f'und6 en Florcncia. Ya cn el 
siglo XV, 10s Médicis habian procurado divulgar el conocimicnto cien- 
tifico de 10s clasicos (recordemos la biblioteca de San Xlarcos, fundada 
por Cosme el Viejo, en la que se reunieron numerosos textos griegos 
y latinos). Una labor parecida, centrada en la traducci6n al toscano de 
obras antiguas, se desarrollara con el advenimiento del principio (ejem- 
plo del interes por la ciencia antigua fueron 10s estudios realizados 
por el joven Galileo en la obra de Arquimcdcs y en 10s tratarios pscu- 
doaristotdicos). La medicina (o, mejor dicho, la anatomia), junto con 
las ciencias naturales, seran las ramas que adquieran mayor interCs 
sin descartar actividades de tipo prbctico, como la arquitectura, la 
cartografia o 10s diseños para la rcmodclaci6n de cauccs f l~~\~ ia les  (cl 
arquitecto Bernardo Bountalenti realiz6 un proyecto de este tipo para 
el Arno). Algunas ciencias quedaron arrinconadas, colno la maten~btica 
teorica, y 10s nuevos avances de la astronomia copernicana tanlbidn 
llegarori tardiamente a la Toscana. 

Pese a estas indicaciones, 10s especialistas consideran que la cien- 
cia toscana de esta época se caracteriza por su provicialismo, su mar- 
ginalidad y su aislamiento en relación con 10s avances curopeos. Los 
temas innovadores, aunque fueron reseñados y citados por autores tos- 
canos, no fueron objeto de un debate positivo. Si tomamos el ejemplo 
de la actividad anatomica, pese a la enseñanza de Andrés Vesalio (que 
impartio clases en Pisa), Falloppio y Realdo Colombo, no se formo 
una escuela de discipulos que continuaran sus investigaciones. 

La bibliografia sobre la cjencia toscana en la segunda mitad del 
siglo XVI podemos resumirla en tres obras: 



- C. Guarnieri, I1 Pi.iircipato i t ~ e t l i c ~ o  i~c~lln .sc.ic,rrc.iri tic1 rrlcii-e (Pisa, 
1963). 
- Paolo Galluzzi, La riiurscitci della Scicrlza. En Fir-enze e la Tos- 

cana dei hlcdici i~el l '  Eriroya tlcl Cirrq~accc~ito (Florencia, 1980). 
- Paola Zambelli, Astrologin, ii~agia e cllcl~iirria 11e1 Ri11acii11e11to fio- 

reiztiizo ed eriropeo. En Fii-ci~ze e la Toscciircz dei ,\ilctlic.i rrcll' Eirropcl del 
Cirzqziecerlto (Flol-encia, 1980). 

6: El arte 

Podemos afirmar, como han hecho otros autores, que el mecenazgo 
protagonizado por el duque Cosn~e cn favor de los artistas estaba enca- 
minado casi esclusivamente a la esaltaci6n del principe. En todos 10s 
ámbitos de las artes aDarece nianifiesto cl deseo ex~lici to de resaltar 
el poder absolut0 del iobernante: arquitectura pa~adiega, escultura di- 
vinizadora (son numerosos 10s bustos que se conservan de Cosme), 
pintura evocadora de las grandes hazañas o de la imagen (en algunos 
casos aleg6rica) del principe. El escudo de 10s Médicis o la imagen de 
Cosme aparecen tambikn en otro tipo de manifestaciones artisticas, 
como son medallas, ceramica, muebles, etc. En 10s acontecimientos fes- 
t i vo~ ,  se crea un mundo de ilusi6n que procura esconder las contradic- 
ciones de la realidad, del poder inipucsto por la fuerza. El artista pasa 
a ser un ftncionario al servicio de la corte, y debe someterse a sus 
imperatives. La iconografia se complica, a falta de una libertad mas 
amplia para exponer 10s temas con naturalidad; el arte se torna irreal, 
o lo que se ha convenido en deno~ninador ~nianierizante)), sofisticado. 
Todo ello es frcio de una crisis cultural, general en Europa: la libertad 
se ha perdido frente a 10s avances del dogmatismo religioso o del po- 
de absolutista; la imaginacion del artista debera volar a mundos idea- 
les. fantásticos. 

La arquitectura es estudiada por dos obras de gran interes. Una 
es fruto de la colaboraci6n de varios autores, y lleva \por titulo Archi- 
teftrtra e politica da Cos i~no  I LI Ferdina~zdo I (coordinado por Giorgio 
Spini. Florencia, 1975). Por su parte, J. R. Hale ha estudiado la política 
represiva de 10s duques de Florencia, ligandola con la construccion de 
la fortaleza florentina de San Tuan, en su articulo The  End of the Fio- 
rentine Liberty; the Forrezsa da Basso (en Florentine Studies. Edicion 
de N .  Rubinstein. Londres, 1968; págs. 501-532). 

Fruto de !a exposicion de 1980 son también las coordinaciones titu- 
ladas EI potere e lo spagio, donde se trata de la arquitectura ficticia 
realizada con motivo de ciertas celebraciones, y La scena del principe, 
sobre 10s teatros mediceos, ambas en la serie Firenze e la Toscar~.a dei  
Medici nell' E~ t ropa  del Cinyztecento (Florencia, 1980). 

El manierismo como forma de rechazo del Renacimiento, y que al 



parecer tiene su origen en la Toscana, fue estudiado por L. Becherucci 
en I manieristi toscani (Bérgamo, 1950). Fuera de Italia, destaca la co- 
nocida obra de Arnold Hauser Der Ursprung der  tnodern Kunst  und 
Lireratur, traducida al castellano como El r?mnierisnzo, crisis del Re- 
~zacimiento (Madrid, 1974). Otro gran especialista, S. J.  Freedberg, es 
autor de la voluminosa síntesis Paintirzg in  Italv 1.500 t o  1600, traducida 
al castellano como Pintura en  Italia. 1500-1600 (Madrid, 1970). 

Existen obras que estudian la labor de 10s principales pintores me- 
diceos, como son: 
- L. Berti. Ponron~zo (Florencia, 1964). 
- 12. Emiliani. I1 Bronzino (Busto Arsizio, 1960). 
- Paola Barocchi. I2 Rosso Fiorentino (Roma, 1950). 

Tanto Florencia como Siena y Lucca sufrieron la influencia de las 
tendencias religiosas reformistas. Durante 10s primeros años del go. 
bierno cle Cosme I, mas que el luteranismo, se extendió en Florencia la 
tendencia reformista valdcsiana, derivada del erasmismo. El duque, en 
su labol- de fomento cultural, permitió la vuelta de algunos humanis- 
tas republicanes, como Pedro Vettori (que regresó en 1538), comenta- 
rista de Cicerón y Aristóteles. Estos, junto a 10s intelectuales que se 
organizaron en torno a la Academia, fueron 10s más afectados por el 
valdesianismo. Esta corriente religiosa toma su nombre de las doc- 
t r i n a ~  del español Juan de Valdks, erasmista defensor de una religiosi- 
dad intimista y de una lectura individual del evangelio, el cua1 habia te-. 
nido que huir a Italia en 1532, perseguido por la Inquisicion española. 

La enemistad de Cosme I con Roma, durante 10s primeros años de 
su gobierno, favorccicron el liberalismo rcligioso. No obstante, el accr- 
camiento posterior, a la mucrte dc Pablo 111, dio motivo para el inicio 
de una campaña represiva, estudiada por A. A'Dadario en su obra As- 
pet:ti della C o t z t ~ ~ ¿ r i f u r i r ~ ~  (1 Firei~ze (Roma, 1972). 

Siena fue uno de los centros principalcs dc la herejía toscana. De 
allí era precisamcntc Bcrnardino Ochino, vicario general dc la Orden 
capuchina, que se convirtió al calvinisme en 1542 y huyó a Ginebra. 
Su labor religiosa fuc estudiada por R. H. Bainton en B e r ~ n r d i n o  Ochi- 
n o  esttle e rifovnzatore serzese liel cir~cllreceilfo 1487-1563 (Florencia, 
1940), asi como por B. Nicolini en Beriznrdi~zo Ocllino e la viforrna e n  
Itulia (Nápoles, 1935). Mis rccientemente, Valerio Marchetti ha publi- 
cado la obra Grrtppi ereticali senesi del Ciilqztecento (Florcncia, 1975), 
donde analiza el proceso de formaci6n y desarrollo de diversos gru- 
pdsculos calvinistas en Siena, hasta que la república fue incorporada 
a las poaesiones mediceas, iniciandose con el10 la represion. Por su par- 



te, Salvatore Caponetto es autor del libro Aoizio Paleario (1503-1570) e 
la Riforinn protestante in Toscana (Turin, 1979), donde se estudia la 
labor de proselitismo en Siena y Lucca del calvinista A. Paleario, hasta 
su ejecución en Roma. 

Lucca tambien constituia una república en la cua1 la liberalidad 
religiosa era manifiesta. Allí había predicado el calvinisme, entre 1541 
y 1542, el monje lateranense Pietro Mal-tire Vermigli, hasts que fue de- 
nunciado y tuvo que huir a Zurich. Ph. MC Nair ha investigado la obra 
de este personaje en su Peter. Martyr. V'irinigli ilz Italy. An Anatomy of 
apostasy (Oxford, 1967). Pero el problema de la herejia en Lucca ya 
habia sido estudiado con anterioridad por V. Dorini (autor de Cosimo 
I de Medici e l'ersia a Ltlcoa. En ~[Miscellanea lucchese di studi sto- 
rici e letterari in onore di S. Boncia. Lucca, 1929) y R. Ristori (Le origi- 
ni  della Ri fonna a L~lcca. En c[Rinascimento,), 111, 1952; pp. 269-292). 




