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Resumen

Presentación de los artículos reunidos en este dosier monográfico, dedicado al estudio de los 
recursos hídricos y forestales bajo el control de diferentes administraciones en las penínsulas 
ibérica e italiana entre los siglos xv y xix.

Palabras clave: naturaleza; medio ambiente; paisaje; ríos; bosques; gestión y aprovechamiento 
de recursos naturales; Edad Moderna

Resum. Presentació: Recursos hídrics i forestals a l’Europa mediterrània (segles xv-xix)

Presentació dels articles aplegats en aquest dossier monogràfic, dedicat a l’estudi dels recursos 
hídrics i forestals sota el control de diferents administracions a les penínsules ibèrica i itàlica 
entre els segles xv i xix.

Paraules clau: natura; medi ambient; paisatge; rius; boscos; gestió i aprofitament de recursos 
naturals; Edat Moderna

Abstract. Presentation: Water and forest resources in Mediterranean Europe (15th-19th 
centuries)

Presentation of the articles collected in this monographic dossier, dedicated to the study of 
water and forest resources under the control of different administrations in the Iberian and Ita-
lian peninsulas between the 15th and 19th centuries.

Keywords: nature; environment; landscape; rivers; forests; management and use of natural 
resources; Early Modern Age
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No descubrimos nada nuevo al indicar que en las últimas décadas el estudio de la 
naturaleza o medio ambiente, así como de los complejos sistemas socioecológi-
cos conformados por un amplio abanico de interacciones hombre-naturaleza, ha 
recibido una atención considerable por parte de diferentes disciplinas científicas, 
incluyendo, entre ellas, la historia. Sin embargo, las sociedades humanas siempre 
se han desarrollado en un tiempo y en un espacio de los que han dependido para 
su supervivencia y florecimiento, por lo que han estado vinculados a esa natura-
leza de forma constante. 

En cada periodo histórico, la toma de decisiones y la planificación del paisa-
je, régimen político o contexto socioeconómico definen las diferentes coberturas 
y usos del suelo, gestión de su uso, aprovechamientos forestales e hídricos, etc., y 
priorizan la demanda de determinados servicios ecosistémicos sobre otros y la 
sostenibilidad de su uso. Por esta razón, ahondar en los recursos hídricos y fores-
tales en las penínsulas ibérica e italiana permitiría profundizar en el conocimiento 
del efecto a largo plazo de las decisiones humanas, ya que en la planificación del 
territorio y en la gestión y uso del agua y de los bosques, por ejemplo, a menudo 
no hay un acierto ni un error absolutos.

En este número monográfico, una serie de especialistas abordan las percepcio- 
nes sobre la naturaleza y los usos materiales que diferentes administraciones 
(monarquías dinásticas y órdenes religiosas) han dado a los espacios forestales y 
a los recursos hídricos desde el siglo xv hasta el final del Antiguo Régimen. Las 
percepciones o ideas influyen en la materialidad y la materialidad acaba molde-
ando las ideas sobre estos espacios, al tiempo que acaban articulando el territorio 
y construyendo paisajes culturales y naturales. Algunos de ellos perduran hoy en 
día y han sido, en mayor o menor medida, resultado de las interacciones con las 
sociedades humanas.

El volumen comienza con el trabajo del profesor de la Universidad de Turín 
Paolo Cozzo, que analiza las múltiples funciones y percepciones que la congrega-
ción camaldulense construyó en torno a los bosques desde su fundación en el 
siglo xi. En este trabajo son analizadas las realidades ecológicas, económicas, 
culturales, simbólicas y espirituales que para esta congregación tuvieron tanto los 
densos bosques del Casentino, ubicado en un valle de la provincia de Arezzo, 
como las numerosas especies que se cultivaron y trabajaron en ellos. De entre la 
multiplicidad de áreas de análisis, el autor se centra principalmente en las realida-
des teológicas, interrelacionándose la naturaleza con el desarrollo espiritual del 
ser humano.

A continuación, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Gonzalo 
Viñuales Ferreiro desmenuza las múltiples realidades que gravitan tras el apeo 
real del monasterio de San Salvador de Oña (Burgos) de 1523, que resulta una 
acción estratégica para el devenir del propio señorío monástico oniense. Si, en 
un principio, la realización del apeo real pudo haber estado motivada por los 
intereses económicos, la realidad es que de su análisis detallado se deduce que 
fue un instrumento clave para la centralización política del territorio bajo control 
del monasterio, al recogerse información sobre el espacio y las diferentes 
riquezas del mismo. Ello implica, también, que el apeo era la expresión de la 
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ordenación del territorio y de la propia comprensión social que se hacía del 
mismo.

Por su parte, la contribución del profesor de la Universidad del País Vasco 
Álvaro Aragón Ruano se centra en la evolución de la gestión de las masas fores-
tales en Guipúzcoa desde la aparición de las primeras prácticas de gestión fores-
tal diferenciadas en el siglo xiii hasta que este régimen de gestión desapareció en 
el siglo xix a causa de la industrialización. Los primeros indicios documentales 
de una explotación racional de los bosques guipuzcoanos se remontan al siglo 
xiii, de mano de los concejos. Esta explotación es denominada «racional» y 
«diferenciada» porque la masa forestal fue gestionada en consonancia con los 
diferentes intereses económicos (principalmente metalurgia y construcción naval) 
de los distintos agentes privados y públicos que participaban del uso y gestión de 
los bosques guipuzcoanos.

Asimismo, Koldo Trápaga Monchet, profesor de la Universidad Rey Juan 
Carlos, se centra en las políticas forestales realizadas en Portugal entre las 
décadas de 1590 y 1620 por la Monarquía Habsburgo para el sostenimiento del 
imperio ultramarino portugués en su conflagración con las potencias europeas. 
De estas políticas forestales se analizan, en primer lugar, los procesos de reor-
denación del territorio llevados a cabo tanto para la incorporación de nuevos 
espacios forestales como el desmantelamiento de los mismos. Dentro de este 
proceso, destaca la creación del pinar real de Cabeção, en la década de 1610, 
del que se esboza su trayectoria hasta el siglo xix. Asimismo, se abordan las 
exploraciones territoriales realizadas por las autoridades de la Monarquía por-
tuguesa en la búsqueda de áreas boscosas para asegurar la futura existencia de 
reservas madereras. 

Francisco Javier Moreno Díaz del Campo, profesor de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, aborda en su trabajo la forma en que los recursos forestales de la 
real dehesa de Zacatena fueron gestionados en el siglo xvii. El artículo comienza 
con la presentación de las ordenanzas de conservación y gobierno de la dehesa 
aprobadas en el siglo xvi, al ser estas las bases tanto del aparato administrativo 
como de la gestión de los recursos forestales durante los siglos xvi y xvii de este 
singular enclave de La Mancha. Con relación al aparato administrativo, se inter-
relacionan la eficacia de la gestión junto a los intereses y las trayectorias de las 
personas que ocuparon los diferentes cargos de la dehesa de Zacatena. De ahí se 
pasa a presentar las estrategias para la preservación de los recursos forestales, 
cuya eficacia se vio fuertemente influenciada por las personalidades de quienes 
ejercieron los cargos administrativos.

Saliendo de la gestión forestal para analizar el papel del agua, la archivera 
municipal de Aranjuez Magdalena Merlos Romero presenta un estudio de larga 
duración sobre la ordenación del territorio y de los recursos hídricos en el real 
sitio de Aranjuez entre los siglos xv y xviii, que culminaron en la conformación 
de un paisaje único que en la actualidad está reconocido como Paisaje Cultural 
por parte de la UNESCO. Para ello ha sido fundamental que Aranjuez se encuen-
tre en un enclave estratégico, donde convergen los ríos Tajo y Jarama. Las obras 
de ingeniería hidráulica que se realizaron a lo largo de toda la Edad Moderna son 
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la clave que permite comprender la multifuncionalidad de este espacio en sus 
vertientes utilitaria, lúdica, simbólica y representativa.

Por su parte, la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid Concepción 
Camarero Bullón y el profesor de la Universidad Internacional de Valencia Ángel 
Ignacio Aguilar Cuesta proponen en su estudio analizar los esfuerzos que se hici-
eron para levantar en el siglo xviii una cartografía de calidad en España y muy 
especialmente un atlas de las provincias. Para tomar decisiones en torno al terri-
torio y a sus recursos era preciso conocer, entre otras cuestiones, la denominación 
del lugar, el tipo de jurisdicción, la organización administrativa, los recursos 
naturales que tiene, los derechos fiscales y jurídicos que le afectan, así como las 
actividades agroforestales y ganaderas que en ellos se producen: todo poder se 
apoya en el conocimiento. Hacer realidad cualquier programa de reformas pasaba 
por diseñar y crear herramientas y estrategias que proporcionaran al gobernante 
un conocimiento lo más exacto posible de los recursos de que disponía en su ter-
ritorio. En ese marco juegan un papel fundamental la cartografía y el catastro.

En el trabajo de Pasquale Rossi, profesor de la Universidad Suor Orsola 
Benincasa de Nápoles, se desmigajan las interrelaciones existentes entre el poder, 
la arquitectura, el territorio y los recursos naturales a partir del análisis de los rea-
les sitios de Capodimonte y Portici, situados en el antiguo reino de Nápoles. La 
llegada de Carlos de Borbón en 1734 dio lugar al reino de Nápoles y Sicilia, con la 
ciudad de Nápoles como capital. A partir de entonces la corte y ciudad de Nápoles 
conoció un esplendor que se tradujo en un desarrollo económico y social, así como 
en la gestión del territorio adyacente a partir de la configuración de una serie de 
sitios reales (entre los que destacan Capodimonte y Portici) para las nuevas necesi-
dades de la sociedad cortesana y de poder de la flamante nueva Monarquía. 

El trabajo de Cristina Joanaz de Melo, de la Universidad Nova de Lisboa, 
arroja luz sobre la gestión y regeneración de los bosques de caza y los pinares 
reales de Portugal a mediados del siglo xviii. Lejos de la principal tendencia his-
toriográfica que ha analizado la historia de los bosques portugueses desde la ópti-
ca de la destrucción, la autora estudia el tema de la regeneración forestal en dos 
tipos de bosques diferenciados. Por un lado, se aborda el estado de los bosques 
reales empleados para la caza en las proximidades del río Tajo y, por otro lado, se 
analiza en detalle el reglamento del pinar de Leiria de 1751 como un antecedente 
de las denominadas políticas forestales racionales del siglo xix.

Félix Labrador Arroyo, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, analiza 
en su trabajo los bosques de Boadilla del Monte y de Villaviciosa de Odón desde 
que fueron adquiridos en 1761 por el infante don Luis de Borbón hasta su incor-
poración, en 1810, a la Dirección General de Bienes Nacionales para su posterior 
subasta pública con el objetivo de reducir la enorme deuda pública. En esta apor-
tación no solo se reconstruye el proceso de adquisición y creación de esos bos-
ques dentro de las dinámicas cortesanas de poder del momento, sino que también 
se abordan en detalle los múltiples aprovechamientos que se dieron a ambos 
espacios para su puesta en valor y conservación.

Finalmente, a modo de epílogo, los profesores de la Universidad Rey Juan 
Carlos Gijs Versteegen y José Antonio Guillén Berrendero abordan las percepci-
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ones y construcciones ético-morales que se han hecho de la naturaleza, en donde 
se enmarcan los bosques, durante la Edad Moderna. La dialéctica entre natura-
leza y ser humano (sociedades) no se reduce al uso técnico o material de estos, 
sino que los autores parten de las concepciones que se han construido de la natu-
raleza y en relación con la propia naturaleza del ser humano. Durante los siglos 
xvii y xviii, el pensamiento económico y la filosofía moral tomaron el territo-
rio y la naturaleza como un espacio de reflexión en múltiples niveles, casuísti-
cas que los autores proceden a analizar, a modo de ejemplo, en la obra de 
Baltasar Gracián.

*      *     *

Este monográfico forma parte de los proyectos de investigación «Madrid, 
Sociedad y Patrimonio: pasado y turismo cultural» (H2019/HUM-5989) del Pro-
grama de actividades de I+D entre grupos de investigación de la CAM en Cienci-
as Sociales y Humanidades 2019, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y 
«Las raíces materiales e inmateriales del conservacionismo ambiental de la 
Península Ibérica (siglos xv-xix)» (SUSTINERE), acción financiada por la 
Comunidad de Madrid en el marco del Convenio Plurianual con la Universidad 
Rey Juan Carlos en la línea de actuación 1, Programa de «Estímulo a la investiga-
ción de jóvenes doctores».






