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PRÓ LO GO A ES TA EDI CIÓN

Fe li pe IV for ma par te de es tos re yes a los que los es pa ño les
de no mi nan los Aus trias me no res. Es tas pa la bras tie nen al go de
pe yo ra ti vo. Fe li pe IV, que rei nó du ran te más de cua ren ta años
—de 1621 a 1665— es de cir, mu cho más tiem po que los gran- 
des del si glo XVI, ins pi ra ya no ad mi ra ción, co mo Car los V, ni
res pe to, co mo Fe li pe II, sino sim pa tía. Si su rei na do se juz ga in- 
fe rior a los pre ce den tes, no es tan to a cau sa de la per so na li dad
del mo nar ca co mo del es ta do de la mo nar quía, la cual, en el si glo
XVII, no lo te nía fá cil pa ra im po ner su vo lun tad en Eu ro pa y pa ra
man te ner su equi li brio in te rior. Ade más, dos de sus súb di tos le
hi cie ron som bra: Ve lá z quez y Oli va res, el pri me ro por que sim- 
bo li za el es plen dor del Si glo de Oro en su apo geo —lo que jus ti- 
fi ca el sub tí tu lo que Alain Hu gon da a su li bro: El si glo de Ve lá z- 

quez—, y el se gun do por que ac tuó co mo hom bre de Es ta do —
pues fue dig no ri val de Ri che lieu— y ver da de ro di ri gen te del
país.

En rea li dad, las co sas no son tan sen ci llas. Fe li pe IV no fue un
sim ple me ce nas ni un rey hol ga zán, co mo a ve ces se da a en ten- 
der. ¿Es por que se apa sio na ba por to das las for mas de ex pre sión
cul tu ral —la poesía, el tea tro, la mú si ca, la ar qui tec tu ra, la pin- 
tu ra…— o tam bién por que ama ba a las mu je res has ta des cui dar
sus de be res de Es ta do y se re mi tía a su fa vo ri to pa ra tra tar los
pro ble mas po lí ti cos? No; él da la im pre sión de ha ber se vis to des- 
bor da do por los acon te ci mien tos, pe ro es a la fuer za de las co sas
más que a su de bi li dad de ca rác ter a las que de ben atri buir se las
di fi cul ta des del rei na do. Con tra ria men te a una idea re ci bi da, Fe- 
li pe IV no fue un ju gue te en ma nos de Oli va res, sino que ejer ció
ple na men te su car go de rey: es cu cha ba re co men da cio nes y con- 
se jos; da ba au dien cias; es tu dia ba los ex pe dien tes; res pon día a las
so li ci tu des; él era quien de ci día las orien ta cio nes de la mo nar- 
quía. Es to no su po ne re ba jar a Oli va res, sino re cor dar le. El con- 
de-du que me re ce más que el tí tu lo de fa vo ri to (en es pa ñol, «pri- 
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va do» o, más a me nu do, «va li do»), tér mino que siem pre tie ne
una con no ta ción ne ga ti va y que el pro pio Oli va res re cha za ba,
pre fi rien do el de mi nis tro o, pa ra ser más exac tos, de pri mer mi- 
nis tro, tí tu lo que, pa ra dó ji ca men te, ja más os ten ta ría pe se a ha ber
de fi ni do con su mo cui da do sus fun cio nes. Es te hom bre, do ta do
de am plias e in no va do ras mi ras, es ta ba con ven ci do de que la
com ple ji dad de las ta reas exi gía la pre sen cia, al la do del mo nar ca,
de un pri mer mi nis tro en car ga do de apli car las ideas del rey. Se- 
gún él, el pa pel de pri mer mi nis tro era el de pre pa rar las de ci sio- 
nes im por tan tes, de pre sen tar los di ver sos as pec tos de los pro ble- 
mas y sus po si bles so lu cio nes, pa ra que des pués el so be rano se
en car ga se de de ci dir, tras lo cual, el pri mer mi nis tro no te nía más
que eje cu tar lo que se ha bía de ter mi na do. Es una con cep ción
cer ca na a la que ri ge la quin ta re pú bli ca fran ce sa: el pre si den te de
la Re pú bli ca de ci de las gran des orien ta cio nes; el pri mer mi nis tro
las po ne en mar cha.

¿Fe li pe IV es el res pon sa ble del de c li ve de Es pa ña? ue hu bie- 
ra tal de c li ve es al go que es tá por ver. Des de 1600, la pa la bra y la
idea de de ca den cia —de «de cli na ción»— apa re cen ba jo la plu ma
de Gon zá lez de Ce llo ri go, uno de los pri me ros pen sa do res que
re fle xio nó so bre el des tino de su país. Es un lu gar co mún, ins pi- 
ra do por el ejem plo del Im pe rio ro ma no: co mo to dos los or ga- 
nis mos vi vos, los im pe rios na cen, se de sa rro llan y mue ren; es
tam bién una apa rien cia: el contras te es gran de en tre la rea li dad
co ti dia na y las am bi cio nes afir ma das en la cum bre del Es ta do; al- 
gu nos se sor pren den de ver có mo Es pa ña se su me en el ma ras mo,
pe se a las ri que zas que le lle gan del Nue vo Mun do. Re tro ce so
de mo grá fi co, re ce sión, in fla ción, es tos he chos ex pli ca rían el re-
plie gue de Es pa ña en el si glo XVII, su des mo ro na mien to en 1640
y la do ble de rro ta que re pre sen tan, des de el pun to de vis ta mi li- 
tar, la ba ta lla de Ro croi (1643) y, en el pla no di plo má ti co, los
tra ta dos de Wes tfa lia (1648). ¿Po de mos, por tan to, ha blar de de- 
ca den cia? Tras ha ber go za do lar go tiem po del fa vor de los his to- 



5

ria do res, es ta no ción se dis cu te hoy en día. En vez de de ca den cia,
se ría me jor ha blar de re torno a la nor ma li dad tras la ex pan sión
del si glo XVI; has ta 1580, apro xi ma da men te, la pe nín su la se ha- 
bría be ne fi cia do de una co yun tu ra ex cep cio nal men te fa vo ra ble,
de bi da a la lle ga da ma si va de los me ta les pre cio sos de Amé ri ca.

Pa ra re ba tir la rea li dad de la de ca den cia, pue de in vo car se el
he cho de que Es pa ña li bró gue rras in ce san tes du ran te to do el si- 
glo XVII: contra los Paí ses Ba jos, contra Di na mar ca, contra Sue- 
cia, contra los prín ci pes ale ma nes, contra Fran cia, contra los re- 
bel des ca ta la nes y los in sur gen tes por tu gue ses…, ¿un país ago ta- 
do hu bie ra po di do so por tar se me jan te es fuer zo du ran te tan to
tiem po? De es tas prue bas Es pa ña salió de bi li ta da, pe ro no arrui- 
na da. Cier ta men te, los tra ta dos de Wes tfa lia su po nen el fra ca so
de la po lí ti ca se gui da des de el ad ve ni mien to de los Ha bs bur go:
es tos ya no es tán en si tua ción de dic tar la ley en Eu ro pa. Por lo
de más, la mo nar quía ca tó li ca no sa le de ma sia do mal pa ra da, pues
con ser va el im pe rio co lo nial y sus prin ci pa les po se sio nes eu ro- 
peas; Ca ta lu ña vuel ve al re dil, am pu ta da, cier ta men te, del Ro se- 
llón; so lo Por tu gal y su im pe rio se ha bían per di do de fi ni ti va- 
men te, pe ro se tra ta ba de una in cor po ra ción re cien te —efec tua- 
da en 1580— y que ja más fue to tal men te acep ta da por los in te- 
re sa dos.

Contra la idea de una de ca den cia en Es pa ña, en el si glo XVII,
po de mos avan zar dos se ries de ar gu men tos, unos de or den cro- 
no ló gi co y otros de or den re gio nal; el re plie gue so lo se ría tem- 
po ral y no afec ta ría por igual a to dos los te rri to rios de la pe nín- 
su la. Es te re plie gue fue cla ro en tre 1640 y 1680, pe ro an tes de
aca bar el si glo se ini cia una re cu pe ra ción: la in fla ción se de tu vo,
la pro duc ción re cu pe ra un rit mo as cen den te. So lo que es ta re cu- 
pe ra ción no es uni for me, y afec ta a unas re gio nes más que a
otras. No son las me s e tas in te rio res las que do mi nan, sino las zo- 
nas pe ri fé ri cas. Las dos Cas ti llas, León y Ex tre ma du ra pier den
ha bi tan tes; Ga li cia, As tu rias, el País Vas co, Ca ta lu ña, Le van te y
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An da lu cía los ga nan. Lo mis mo su ce de con la eco no mía. Cas ti lla
se con vier te en una re gión ag rí co la. La lla ma da de ca den cia se ría,
se gún Pie rre Vi lar, es te tiem po muer to, en tre 1640 y 1680, en el
trans cur so del cual Cas ti lla pier de los fun da men tos ma te ria les de
su su pe rio ri dad (la po bla ción, las ma nu fac tu ras, el gran co mer cio
in ter na cio nal), mien tras que las re gio nes pe ri fé ri cas (País Vas co,
Ca ta lu ña, Cádiz) no han al can za do aún to das sus ca pa ci da des.
Des mo ro na mien to de la Es pa ña cen tral, es plen dor de la Es pa ña
pe ri fé ri ca; la geo gra fía de la Es pa ña mo der na con tem po rá nea se
di bu ja ba jo el rei na do de Fe li pe IV. ¿Es ca sual que los dos gran- 
des hom bres que, en di fe ren tes ám bi tos, do mi nan es ta épo ca
(Ve lá z quez y Oli va res), sean se vi lla nos? An tes, era la me s e ta la
que pro por cio na ba las éli tes: Cis ne ros, Te re sa de Ávi la, el du que
de Al ba, Cer van tes…; tam bién allí es don de se en contra ban las
gran des uni ver si da des: Sa la man ca, Va lla do lid y Al ca lá, en las
cua les se for ma ban los ju ris tas, los teó lo gos, los hom bres de le- 
tras. Ob se sio na dos por la si tua ción de Cas ti lla, los his to ria do res
han ten di do a con si de rar que, con ella, es to da Es pa ña la que se
des mo ro na. Se ría me jor ha blar del de c li ve de Cas ti lla que de la
de ca den cia de Es pa ña, y aún ha ría fal ta ma ti zar es ta ob ser va ción.
En el si glo XVII, no so lo es Es pa ña la que se en cuen tra en di fi cul ta- 
des; la co yun tu ra des fa vo ra ble afec ta a to da Eu ro pa. En to das
par tes se pro du cen epi de mias, ham bru nas, ma ni pu la cio nes mo- 
ne ta rias, ex pe dien tes pa ra sub sa nar el dé fi cit de las fi nan zas pú- 
bli cas, pro ble mas po lí ti cos; pen se mos en la si tua ción de In gla te- 
rra, en la Fron da… La si tua ción de Es pa ña no es más que un as- 
pec to de una evo lu ción que con cier ne a to da Eu ro pa.

¿Es pre ci so acu sar a las men ta li da des? «Du ran te mu cho tiem- 
po —se ña la Alain Hu gon— una de las prin ci pa les cau sas del re- 
tra so eco nó mi co de los paí ses me di te rrá neos se atri bu yó a la fas- 
ci na ción de es tas so cie da des por el mo do de vi da no bi lia rio.
Fran cia y so bre to do Es pa ña tu vie ron co mo va lor car di nal no ya
el di ne ro ni el tra ba jo, sino la ocio si dad y el des pre cio por el tra- 
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ba jo ma nual». Es tas son unas in va ria bles cul tu ra les del mun do la- 
tino que la his to rio gra fía re cien te ha de ja do de acep tar. Con tra- 
ria men te a lo que la le yen da ne gra quie re ha cer nos creer, los
pue blos que eli gie ron la Re for ma no es tán au to má ti ca men te
cua li fi ca dos pa ra el de sa rro llo eco nó mi co; los an glo sa jo nes no
son for zo sa men te su pe rio res a los me di te rrá neos. Es ta ob ser va- 
ción su gie re una pun tua li za ción so bre las men ta li da des. Alain
Hu gon re ve la que, co mo otros de sus com pa trio tas, Ve lá z quez
so ña ba con ves tir el há bi to de San tia go y en trar en la más pres ti- 
gio sa de las ór de nes de ca ba lle ría. Pa ra con se guir lo, era pre ci so
de mos trar, de en tra da, que no te nía nin gún ante pa sa do ju dío —
es te era el ob je to de la in ves ti ga ción so bre la lim pie za de san gre
— y tam bién que per te ne cía a la no ble za. Ve lá z quez no cum plía
nin gu na de es tas con di cio nes: sus an ces tros, ju díos, ha bían aban- 
do na do Por tu gal pa ra es ca par a la In qui si ción y no era no ble. El
pri mer obs tá cu lo era fá cil de fran quear. Ve lá z quez min tió so bre
sus orí genes fa mi lia res, al igual que min tie ron los tes ti gos que
hi zo ci tar. ¡Y qué tes ti gos! Zur ba rán, Alon so Cano, pin to res de
re nom bre… La co mi sión in ves ti ga do ra se pro nun ció a fa vor de
la lim pie za de san gre del can di da to. En cuan to a lo de la no ble za,
en cam bio, las co sas es ta ban bas tan te más di fí ci les. Ve lá z quez fue
in ca paz de de mos trar la, y el Con se jo de las Ór de nes re cha zó su
can di da tu ra. Fue en ton ces cuan do el rey, que era su ami go y su
pro tec tor, in ter vino: no pu do do ble gar la de ci sión del Con se jo,
pe ro pi dió al pa pa una dis pen sa que le fue con ce di da. Así fue co- 
mo Ve lá z quez fue ad mi ti do en la or den de San tia go, el 28 de no- 
viem bre de 1659. Es te in ci den te de mues tra que, con tra ria men te
a lo que creen cier tos his pa nis tas, la lim pie za de san gre no fue,
en la Es pa ña mo der na, el obs tá cu lo in su pe ra ble que se nos pre- 
sen ta; con el di ne ro y las re la cio nes se ob te nían to dos los cer ti fi- 
ca dos de com pla cen cia que se qui sie ran; to do el mun do lo sa bía;
to do el mun do lo ha cía. En cam bio, los pre jui cios no bi lia rios
eran mu cho más te mi bles; ni si quie ra el rey po día aca bar con
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ellos. El ca so de Ve lá z quez es un buen ejem plo de ello. No es el
me nor mé ri to de Alain Hu gon el de ha cer nos com pren der me jor
una épo ca y un so be rano al que se ha ten di do a su bes ti mar en
de ma sía.

JOSE PH PÉREZ
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IN TRO DUC CIÓN

¿Por qué con sa grar va rios años, y un li bro, a la vi da de Fe li pe
IV de Es pa ña? Ape nas per ci bi mos su ros tro en el más cé le bre
cua dro de su rei na do, Las men i nas: so lo un es pe jo al fon do de un
apo sen to se en car ga de re fle jar su ima gen di fu mi na da. En tre los
nu me ro sos re tra tos de Fe li pe IV, muy po cos ilus tran el apa ra to y
el fas to mo nár qui co del que fue ca li fi ca do por sus con tem po rá- 
neos de «Rey Pla ne ta». La sim pli ci dad y la mo des tia de su in du- 
men ta ria, así co mo su ros tro co rrien te mues tran a Fe li pe IV co- 
mo un hom bre co mún. ¡ué contras te ra di cal con la ima gen del
Si glo de Oro es pa ñol, cu yo do mi nio cul tu ral, po lí ti co y mi li tar
so bre Eu ro pa es in con tes ta ble! No nos equi vo que mos: aquel que
to ma ría a Luis XIV co mo yerno vi vió ro dea do de una cor te fas- 
tuo sa, la más nu me ro sa y es plén di da de su épo ca; sus fies tas de ja- 
ban sen tir su eco en to das las ca pi ta les prin ci pes cas de Eu ro pa.
No obs tan te, ¿qué re la ción pue de ha ber en tre el or gu llo y la su- 
fi cien cia en cor se ta da del Grand Siè cle fran cés —que los pin to res
Ri gaud o Le Brun re su mie ron en sus re pre sen ta cio nes de Luis
XIV— y la gran cul tu ra exu be ran te del Si glo de Oro que ex pre- 
san con sen si bi li dad las pin tu ras de Ve lá z quez, Ri be ra o Mu ri llo?
En el reino del pri me ro, so lo los her ma nos Le Nain osa ron pin- 
tar los tris tes re tra tos de un cam pe si na do mi se ra ble; en el im pe- 
rio es pa ñol, la po bre za no me nos ex ten di da se mues tra ale gre- 
men te. Na da sa be mos de las du das de Luis XIV y de sus te mo- 
res, si es que al gu na vez los tu vo. Con Fe li pe IV, no de jan de ex- 
pli car se las an gus tias del hom bre fren te a sus res pon sa bi li da des,
el por ve nir de sus súb di tos y an te Dios.

¿En qué me di da es tas ca rac te rís ti cas in ter vie nen en el len to
pro ce so de de bi li ta mien to que su frió el pri mer im pe rio pla ne ta- 
rio? No se tra ta de ne gar aquí los fra ca sos de un rei na do, cu yas
de rro tas mi li ta res, di plo má ti cas y po lí ti cas fue ron ma ni fies tas,
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sino de com pren der có mo los úl ti mos des te llos del Si glo de Oro
es pa ñol cul mi nan con es plen dor ba jo la ima gen opa ca de Fe li pe
IV.

Tres cien tos cin cuen ta años des pués de su muer te en 1665, es te
so be rano per ma ne ce ría prác ti ca men te ol vi da do de to dos si no
hu bie ra lla ma do a su ser vi cio a uno de los más gran des pin to res:
Die go Ve lá z quez. Sor pren den te men te, Ve lá z quez pa re ció pre fe- 
rir el ser vi cio a Fe li pe IV al ejer ci cio de su ar te, de di can do los
diez úl ti mos años de su vi da a coor di nar las ac ti vi da des de la bri- 
llan te cor te es pa ño la, per mi tien do así a los cor te sanos be ne fi ciar- 
se de las co mo di da des de alo ja mien to y de trans por te al la do del
rey. El pin tor su cum bió dos me ses des pués de ha ber or ga ni za do,
en ju nio de 1660, el en cuen tro de la is la de los Fai sa nes en el río
Bi da soa, en la fron te ra pi re nai ca, es ta fas tuo sa reu nión de los dos
re yes por la cual Luis XIV re ci bió en ma tri mo nio, de Fe li pe IV,
a su hi ja pri mo gé ni ta, la in fan ta Ma ría Te re sa. El rey de Es pa ña
con ta ba cin cuen ta y cin co años, el rey de Fran cia aún no ha bía
cum pli do los veinti dós, mien tras que Ve lá z quez ron da ba los se s- 
en ta y uno.

Así, pue de pa re cer qui mé ri co dar cuen ta de la vi da y de las ac- 
cio nes de un so be rano po co co no ci do cu yo prin ci pal mé ri to an te
la his to ria fue el de re ve lar el ge nio de un ar tis ta. No obs tan te,
gra cias a Ve lá z quez, dis po ne mos de do ce nas de re tra tos que re- 
pre sen tan a Fe li pe IV y a su fa mi lia. El re nom bre ac tual del pin- 
tor re per cu tió so bre la di fun ta di n as tía de los Ha bs bur go de Es- 
pa ña, sin el cual es ta úl ti ma ha bría caí do en el ol vi do pe se a la al- 
ta cu na de sus miem bros, co mo la de su pri me ra es po sa, Is abel de
Bor bón, hi ja de En ri que IV y her ma na de Luis XI II; de la de su
se gun da es po sa, Ma ria na, hi ja del em pe ra dor del Sa cro Im pe rio
Ro ma no Ger má ni co, o bien de la de sus hi jas: la pri mo gé ni ta, la
in fan ta Ma ría Te re sa, fu tu ra rei na de Fran cia, o la me nor, la in- 
fan ta Mar ga ri ta Te re sa, fu tu ra em pe ra triz del Sa cro Im pe rio. A
tra vés del pin tor, gra cias a sus obras y por la pro xi mi dad con Fe- 



11

li pe IV, cree mos po der acer car nos a la vi da y al rei na do del mo- 
nar ca. Fe li pe IV y Ve lá z quez per te ne cían a la mis ma ge ne ra ción:
el pri me ro na ció en 1605, el se gun do en 1599. Am bos vi vie ron
en la cor te, uno al la do del otro, du ran te más de trein ta y cua tro
años, des de 1623 has ta la muer te de Ve lá z quez, en agos to de
1660. A ex cep ción de los tres años pa sa dos en Ita lia, el pin tor se
be ne fi ció de un ta ller y de un apo sen to cer ca nos al rey; el so be- 
rano fue uno de sus mo de los pre di lec tos y tam bién su pri mer es- 
pec ta dor y más gran de ad mi ra dor. Ve lá z quez ilus tró la vi da de
Fe li pe IV co mo cor te sano y co mo pin tor. Sin em bar go, el co no- 
ci mien to que po see mos del ar tis ta si gue sien do muy frag men ta- 
rio: no sa be mos mu cho de su per so na, de sus sen ti mien tos o de
sus re fle xio nes. Por el con tra rio, el ca rác ter, las elec cio nes y el
en torno del so be rano son bas tan te más co no ci dos por los his to- 
ria do res.

Es tos da tos ex pli can nues tra de ci sión de es cri bir es ta bio gra fía
de un rey y su rei na do: las imá ge nes cons ti tui rán la aper tu ra que
nos da rá ac ce so al rey y el ar gu men to que per mi ti rá exa mi nar su
rei na do en el mo men to en el que el Si glo de Oro al can zó su apo- 
geo. Pro du ci das en el ám bi to de la pe nín su la Ibé ri ca del si glo
XVII, es tas obras per te ne cen a su si glo y a su so cie dad; se arrai gan
en las es truc tu ras cul tu ra les de su tiem po; re ve lan las men ta li da- 
des y las creen cias de los con tem po rá neos; re co bran la am plia
mi sión que dos pre cur so res del Re na ci mien to asig na ron a la pin- 
tu ra: el pin tor so lo tie ne que ver con lo que se ve, se gún Al berti
(De pic tu ra, 1436) y «Creer es ver», se gún Ni co lás de Cu sa (La vi- 

sión de Dios, 1453). Las imá ge nes no so lo mues tran la rea li dad
sen si ble, sino que des ve lan las es truc tu ras ima gi na rias de una
épo ca aun que, en el ca so de Ve lá z quez, la mi to lo gía es tu vo pre- 
sen te a me nu do en una épo ca en la que sus con tem po rá neos va- 
lo ra ban la imi ta ción de la na tu ra le za (V. Car du cho). Ve lá z quez
«sitúa en pri mer pla no el es pe jo de la épo ca», de creer a su pri mer
his to ria dor, el ale mán Carl Jus ti. En es te sen ti do, se gui re mos los
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tes ti mo nios ocu la res de los pin to res, aun te nien do en cuen ta que
se ins pi ra ban en su ima gi na ción y en sus re fe ren cias de múl ti ples
fuen tes. Las imá ge nes vi ven en es tre cha re la ción con las ex pe- 
rien cias de los au to res que las han rea li za do y, al pro pio tiem po,
es tas imá ge nes crean, im po nen a su vez una vi sión pro pia de lo
real; po seen una vi da au tó no ma; se re ci clan y se in ter pre tan de
ma ne ra di fe ren te se gún el des ti na ta rio, se gún el lu gar en el que
es tán ex pues tas, etc.

Por su pues to, pa ra el ar te y la his to ria del ar te, el co no ci mien- 
to de la vi da de Fe li pe IV no ago ta en ab so lu to la ri que za de la
pin tu ra de Ve lá z quez. Del mis mo mo do, las obras de es te úl ti mo
no bas tan pa ra dar cuen ta del rei na do: por tan to, aquí so lo se
abor da rán co mo un vec tor ade cua do que nos ayu da rá a ex po ner
con la ma yor cla ri dad po si ble la bio gra fía de un rey y la pa no rá- 
mi ca de un rei na do que cons ti tu ye ron unos hi tos cru cia les pa ra
la his to ria eu ro pea y pa ra la evo lu ción del mun do. El me dio si- 
glo de Fe li pe IV en car na a la vez la pri me ra glo ba li za ción ibé ri ca
y la ig no ran cia, in clu so el de sin te rés, con los que la me tró po lis
es pa ño la se ocu pó de sus co lo nias. En el de sa rro llo de las ri va li- 
da des eu ro peas pa ra ha cer se con la he ge mo nía mun dial, el rei na- 
do de Fe li pe IV pre fi gu ra el trán si to del Si glo de Oro es pa ñol al
Grand Siè cle fran cés y a la ta la so cra cia in gle sa.

En tre 1605, fe cha de su na ci mien to, y 1665, año de su fa lle ci- 
mien to, las mu ta cio nes in te lec tua les, po lí ti cas y re li gio sas fue ron
con si de ra bles: bas ta con pen sar en las re vo lu cio nes in tro du ci das
por sus con tem po rá neos Ga li leo (1564-1642), Des car tes (1596-
1650), o Ho b bes (1588-1679), que vi vió los cam bios ra di ca les
pro vo ca dos por la re pú bli ca de Cro mwe ll. Ca li fi ca do de ba rro co,
es te si glo rea fir ma la su pe rio ri dad del ca to li cis mo triun fan te tras
el con ci lio de Tren to (1545-1563), su di fu sión pla ne ta ria por las
con gre ga cio nes mi sio ne ras y la per ma nen cia de la cons cien cia
del pe ca do ori gi nal y de la caí da del hom bre, lo que con du jo a
una pro fun da sen si bi li dad an te la ines ta bi li dad de la exis ten cia
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te rre nal. En es te sen ti do, el rei na do y la vi da de Fe li pe IV con- 
cuer dan es tre cha men te con la per cep ción ba rro ca de la con di- 
ción hu ma na.

Por co mo di dad, Fe li pe IV fue lla ma do «rey de Es pa ña» aun- 
que es te tí tu lo ja más ha bía exis ti do. Al su ce der a sus pre de ce so- 
res, el rey ha bía acu mu la do he ren cias, pa tri mo nios, feu dos, rei- 
nos y co ro nas. Fue, al mis mo tiem po, rey de Cas ti lla, de Ara gón,
de Por tu gal, de Na va rra, de Si ci lia, de Cer de ña, de Ná po les, du- 
que de Mi lán, du que de Bra ban te, con de de Flan des, de Ar tois,
de Bor go ña (Fran co Con da do)… El con jun to de es tas po se sio nes
com pu so un ex tra ño mo sai co, sin otra uni dad que la unión per- 
so nal de ca da uno de es tos te rri to rios con el so be rano, has ta el
pun to que al gu nos ca li fi ca ron de «ar chi piéla go de te rri to rios» a
es te im pe rio en el que ca da uno de ellos dis po nía de sus pro pias
le yes, mo ne das, tri bu na les y ór ga nos de go bierno. Sin em bar go,
exis tían las rea gru pa cio nes te rri to ria les, co mo en el ca so de la
pe nín su la Ibé ri ca, don de el mo sai co pa re cía me nos com ple jo,
con «so lo» tres co ro nas (Cas ti lla, Ara gón y Por tu gal). Es tas co ro- 
nas reu nían tam bién en su seno di ver sas en ti da des agre ga das,
des de la épo ca me die val has ta el ma tri mo nio de los Re yes Ca tó- 
li cos, Is abel de Cas ti lla y Fer nan do de Ara gón, a fi na les del si glo
XV. Así, los rei nos de Cas ti lla, de León, de Mur cia, de Jaén, de
Cór do ba, de Se vi lla, de Gra na da, de Na va rra, de Ga li cia y de
Ex tre ma du ra, el prin ci pa do de As tu rias, los se ño ríos de Viz ca ya,
Gui púz coa y Ála va (las Pro vin cias Vas cas) com po nían la co ro na
de Cas ti lla, de la cual de pen dían, ade más, los dos vi rrei na tos de
Pe rú y de la Nue va Es pa ña en las In dias (las Amé ri cas). La co ro na
de Ara gón, por su par te, reu nía ele men tos he te ro gé neos con los
rei nos de Ara gón, de Ma llor ca, de Va len cia, de Cer de ña y el
prin ci pa do de Ca ta lu ña. Las po se sio nes de Fe li pe IV en la Eu ro- 
pa sep ten trio nal for ma ban un con jun to de die ci sie te pro vin cias,
sie te de las cua les se ha bían re be la do en torno a Ho lan da en 1579
(Unión de Utre cht) aun que las otras diez pro vin cias de la he ren- 
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cia bor go ño na man tu vie ron la so be ra nía de los Ha bs bur go es pa- 
ño les (Unión de Arras), ba jo su go ber na dor en Bru se las. En
1621, Fe li pe IV se con vir tió en so be rano de es te con jun to he te- 
ro gé neo en el que los te rri to rios se en tre cru za ban, pe ro cu ya ca- 
be za se en contra ba en Cas ti lla des pués de que Fe li pe II, su abue- 
lo, hu bie ra do ta do al im pe rio ibé ri co de una ca pi tal, Ma drid. A
es ta rea li dad pen in su lar y eu ro pea de la so be ra nía de Fe li pe IV se
aña día la do ble di men sión pla ne ta ria del im pe rio por sus po se- 
sio nes por tu gue sas y sus te rri to rios cas te lla nos de ul tra mar: nun- 
ca an tes se ha bía al can za do tal ex ten sión, so bre to do por que las
ex plo ra cio nes geo grá fi cas se pro lon ga rían a lo lar go de su rei na- 
do, au men tan do aún más es te im pe rio. Em brio na rio en 1492
con Cris tó bal Co lón, in ter con ti nen tal des pués de 1521 y la con- 
quis ta de Mé xi co por Cor tés más el pe ri plo de Le ga z pi a las Fi li- 
pi nas en 1565, has ta las cos tas de la Chi na, el im pe rio de Fe li pe
IV des ple gó la ad mi nis tra ción real so bre cua tro con ti nen tes del
glo bo; su po der atra ve só los ma res y los océa nos que sus ga leo- 
nes sur ca ban, car ga dos de las ri que zas de las co lo nias asiá ti cas de
Por tu gal, de Or muz a Ma la ca; pro ve nien tes de las In dias ame ri- 
ca nas, con los me ta les de las mi nas de Po to sí y de Za ca te cas; de
las fac to rías del Áfri ca ne gra de San to To mé, de San Jor ge del
Mi na o de Luan da o de las guar ni cio nes nor tea fri ca nas.

El rei na do de Fe li pe IV co rres pon de a es ta pri me ra glo ba li za- 
ción me dian te las co ne xio nes ibé ri cas. El tí tu lo de Rey Pla ne ta
que a me nu do le fue atri bui do no coin ci dió con sus preo cu pa cio- 
nes, pues el Nue vo Mun do es ta ba muy le jos de ocu par to dos sus
pen sa mien tos. Rey se den ta rio, Fe li pe IV nun ca se des pla zó más
allá de la pe nín su la Ibé ri ca; nom bró vi rre yes y go ber na do res que
pu so a la ca be za de los te rri to rios ita lia nos, fla men cos y ame ri ca- 
nos. So lo las po se sio nes de la co ro na de Ara gón (Za ra go za, Va- 
len cia y Bar ce lo na en par ti cu lar) vie ron co mo su so be rano las vi- 
si ta ba a fin de ju rar res pe tar las li ber ta des lo ca les y, por ello, ser
re co no ci do efec ti va men te co mo so be rano.
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El ejer ci cio del po der mo nár qui co por Fe li pe IV se ins cri be en
un si glo be li co so: ni un so lo año de su rei na do que dó exen to de
com ba tes. De 1621 a 1665, la mo nar quía es pa ño la es tá en gue rra
contra la Re pú bli ca de las Pro vin cias Uni das (los ho lan de ses),
contra las mo nar quías da ne sa y sue ca; contra los prín ci pes ale- 
ma nes pro tes tan tes; contra el rey de Fran cia; contra los súb di tos
re bel des de Ca ta lu ña y de Por tu gal. Sin em bar go, a di fe ren cia de
su fu tu ro yerno Luis XIV, Fe li pe IV no fue un rey gue rre ro: sus
afi cio nes, su pie dad y los idea les que ex po ne en su co rres pon- 
den cia y sus ano ta cio nes lo apar tan del mo de lo del rey be li co so;
so lo las ideas de con ser va ción y de tra di ción pa re cen ex pli car las
de ci sio nes mi li ta res to ma das en el trans cur so de su rei na do y que
im pli ca ron al con jun to del im pe rio ibé ri co.

El ejer ci cio bio grá fi co a me nu do per te ne ce al mun do de los
sen ti mien tos y de las ideas pre con ce bi das, ex pli can do a ve ces la
ad mi ra ción, a ve ces la exe cra ción por los gran des hom bres. Vol- 
tai re inau gu ró la pri me ra vía en el si glo XVI II con El si glo de Luis

XIV; Ma nuel Vá z quez Mon tal bán tam bién uti li zó la bio gra fía
pa ra me jor mal de cir a su per so na je con su Au to bio gra fía del ge ne ral

Fran co. Nues tra op ción pre ten de evi tar am bos re cur sos pa ra dar a
co no cer al in di vi duo y al co lec ti vo, pa ra dar cuen ta de las rup tu- 
ras así co mo las per ma nen cias del ha bi tus. De nin gu na ma ne ra se
tra ta de «acep tar tá ci ta men te la fi lo so fía de la his to ria en el sen ti- 
do de su ce sión de acon te ci mien tos his tó ri cos» (Bour dieu) de los
cua les el his to ria dor co no ce ya el de sa rro llo, sino de in ten tar
com pren der có mo se pro du ce el ejer ci cio del po der po lí ti co, a
tra vés de qué mar cos ins ti tu cio na les, cul tu ra les, eco nó mi cos y
es tra té gi cos, y de di men sio nar el lu gar y la au to no mía con los
que con ta ba un so be rano atra pa do en el co ra zón del ovi llo de las
tra di cio nes ad qui ri das. Es ta es la bio gra fía de un hom bre en tan- 
to que tes ti go pri vi le gia do que per mi te mos trar —es pe re mos—
un rei na do y sus con se cuen cias.
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A ima gen de una bio gra fía que no pue de li mi tar se a tra tar de
un so lo in di vi duo, es te li bro cons ti tu ye tam bién una obra co lec- 
ti va, sín te sis de las dis cu sio nes y las re fle xio nes de las que he po-
di do be ne fi ciar me cam bian do im pre sio nes con mis co le gas en el
trans cur so de se mi na rios, de co lo quios y de con fe ren cias es tos
úl ti mos vein te años, es pe cial men te en Ma drid, San lú car, Huel va,
Se vi lla y, re cien te men te, Al ca lá. Por su pues to, la re dac ción y la
res pon sa bi li dad de es te li bro son de mi to tal in cum ben cia, pues
es te úl ti mo es el pro duc to de mis lec tu ras de obras im pre sas y de
fuen tes ma nus cri tas; de mis vi si tas al Mu seo del Pra do y de las
re fle xio nes que es tas han ali men ta do. A es te res pec to, de seo
agra de cer la ge ne ro sa aper tu ra del Mu seo del Pra do a los in ves ti- 
ga do res. En lo que con cier ne a los ma te ria les im pre sos, la ayu da
de Cha ro Mo reno siem pre me ha re sul ta do va lio sa. Es te tra ba jo
no hu bie ra vis to la luz sin el apo yo y la amis tad de nu me ro sas
per so nas, es pe cial men te Pie rre Géal, Ale xan dra Mer le y Ma rie
Sal gues. Des de ha ce ca si un cuar to de si glo, An dré Zys berg me
pro di ga sus aten tos con se jos. Da niel Co llin ha se gui do con amis- 
tad y aten ción las di ver sas eta pas de es te ma nus cri to. A la ho ra
de ter mi nar es tas pá gi nas, de bo des ta car la gran ge ne ro si dad de
Alio cha Mal da vsky. En Ma drid, el apo yo lo gís ti co de la Ca sa de
Ve lá z quez y de su per so nal ha si do con si de ra ble, pues to que ha
da do lu gar a pro ve cho sos reen cuen tros, es pe cial men te en el
trans cur so de un ci clo de se mi na rios ce le bra dos en la pri ma ve ra
de 2013, a cu yo di rec tor, Jean-Pie rre Étien v re, y a to dos los par- 
ti ci pan tes en ellos va ya mi agra de ci mien to. El apo yo es ti val y el
buen hu mor de Hé lè ne y Lau rent Thieu lin Par do, de Hé lè ne
Fri son, así co mo la gen ti le za de Dia na Ca rrio, de Alis tair Mal- 
colm y de Ma thias Le droit me sos tu vie ron. Por úl ti mo, qui sie ra
ex pre sar mi re co no ci mien to al Cen tre de Re cher che d’His toi re
uanti ta ti ve del CNRS, cu yo di rec tor, Jean-Louis Lenhof, así
co mo a Del phi ne Dou tres sou lles, Mi chel Dae ffler, Vin cent Mi- 
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lliot y a mi cóm pli ce Stépha ne Ha ffe ma yer, que no han ce sa do
de apo yar es tas in ves ti ga cio nes. La ca ri ño sa pre sen cia de Da niè le
me ha acom pa ña do du ran te es tos años.
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Las po se sio nes de Fe li pe IV en Eu ro pa y en el nor te de Áfri ca
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Ca pí tu lo 1
LA FA MI LIA REAL DE FE LI PE IV O LAS MEN I NAS

Los ros tros de Fe li pe IV de Es pa ña y de la rei na Ma ria na pre si- 
den el cé le bre re tra to de gru po de las men i nas des de el es pe jo si- 
tua do en se gun do pla no, pe ro po cos ob ser va do res se han da do
cuen ta de ello. En cam bio, es te cua dro de Ve lá z quez se ha con- 
ver ti do en el em ble ma de la pin tu ra es pa ño la, al mis mo ni vel que
el Don ui jo te de Cer van tes, pu bli ca do cua ren ta años an tes, re- 
pre sen ta el apo geo de la li te ra tu ra del Si glo de Oro. Las men i nas

sin te ti zan el cé nit del ar te de un pin tor así co mo el am bien te del
me dio mo nár qui co en el cual es te pin tor no ce só de evo lu cio nar.
En nues tros días, la obra no ha he cho más que au men tar la ce le- 
bri dad del ar tis ta, mien tras que el so be rano ha caí do prác ti ca- 
men te en el ol vi do.

EL CUA DRO IM PO SI BLE DE FELI PE IV

Ha ce mu cho tiem po que los per so na jes de Las men i nas fue ron
iden ti fi ca dos. En 1724, An to nio Pa lo mino, el «Va sa ri es pa ñol» y
pri mer bió gra fo de Ve lá z quez, men cio nó los nom bres de la ma- 
yor par te de las per so nas re pre sen ta das: en el cen tro de la obra,
ro dea da de un haz lu mi no so la te ral pro ce den te de una ven ta na,
la in fan ta Mar ga ri ta, hi ja me nor de los so be ra nos, vi si ta al pin tor
en su ta ller. La ro dean dos men i nas o da mas de ho nor: una de
ellas, Ma ría Agus ti na Sar mien to, le ofre ce agua en un bú ca ro y
la otra, Is abel de Ve las co, se in cli na ha cia ella. De trás de un mas- 
tín acos ta do se en cuen tran la ena na Ma ri Bár bo la y Ni co la si to
Per tu sa to, un di mi nu to bu fón, mien tras que la due ña Mar ce la de
Ulloa con ver sa con un hom bre, iden ti fi ca do co mo Die go Pé rez
de As co na, un guar da da mas. Al fon do, tras la puer ta, a con tra- 
luz, aso ma Jo sé Nie to, el apo sen ta dor de la rei na Ma ria na, que se
ocu pa ba de la lo gís ti ca ne ce sa ria de la ca sa de la rei na. A la iz- 
quier da, el pin tor Die go Ve lá z quez sos tie ne la pa le ta y el pin cel.
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Es ta vi si ta de la in fan ta, pin ta da en tre 1655-1656, tie ne lu gar
en el ta ller de Ve lá z quez si tua do en la Ga le ría del Cier zo del
Real Al cá zar de Ma drid. Sin em bar go, el es pec ta dor de Las men i- 

nas se pier de en con je tu ras si quie re des cri bir lo que ob ser van Ve- 
lá z quez, la in fan ta y Ma ri Bár bo la: ¿quién es el pro ta go nis ta del
cua dro en cur so de rea li za ción? Es cri to res, his to ria do res del ar te,
fi ló so fos y, re cien te men te, psi coa na lis tas, han in ten ta do re sol ver
el enig ma de es ta re pre sen ta ción. En su Via je a Es pa ña (1843),
Teó fi lo Gau tier ya se pre gun tó, al ver Las men i nas: «¿Pe ro dón de
es tá el cua dro?». En efec to, el mo de lo de la te la que pin ta Ve lá z- 
quez no apa re ce en la es ce na, ya que un es pa cio, au sen te, se en- 
cuen tra tras el cua dro real: co rres pon de a un pun to de equi li brio
cen tra do so bre el re fle jo de la ima gen de los so be ra nos, en el es- 
pe jo si tua do en la pa red al fon do de la sa la. Al es pa cio trian gu lar
com pues to por los pun tos de la ven ta na, de la te la y el re tra to
real res pon de un «va cío es en cial», se gún una ex pre sión de Mi chel
Fou cault: el va cío de la rea li dad, opues to al mun do de la re pre- 
sen ta ción de la pin tu ra. En el es pa cio de la te la, la ano ma lía es
fla gran te: ¿Có mo la ima gen de la pa re ja real pue de re fle jar se
pues to que la in fan ta Mar ga ri ta e Is abel de Ve las co se in ter po nen
en tre el hi po té ti co mo de lo real y el es pe jo en el que se re pro du ce
su ima gen?

Ja c ques La can pro pu so una so lu ción a es te enig ma pic tó ri co:
¿Y si Ve lá z quez hu bie ra re pre sen ta do so bre la te la del ca ba lle te
un mo de lo del que ha bría dis pues to an te sí gra cias al em pleo de
un gran es pe jo? En es te ca so, ¿el mun do de la re pre sen ta ción co- 
rres pon de ría al mun do real? La exis ten cia de la ima gen de la pa- 
re ja real en el es pe jo in va li da la hi pó te sis de La can, lo que con fir- 
ma el ca rác ter de apo ría de es ta pin tu ra. De he cho, so lo la ma jes- 
tad de los re yes or de na ba la re pre sen ta ción de la rea li dad te rres- 
tre: ¿se ría es to lo que Ve lá z quez qui so sig ni fi car? Des de fi na les
del si glo XX VII, el pin tor Lu ca Gior dano (1634-1705) se re fi rió a
Las men i nas co mo «la teo lo gía de la pin tu ra».
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Más allá de con si de ra cio nes fi lo só fi cas o ico no grá fi cas, el his- 
to ria dor cons ta ta que, con es ta eje cu ción, Ve lá z quez dic tó una
im pre sio nan te lec ción de his to ria: en el co ra zón de la me s e ta
cas te lla na, en Ma drid, en es te que la ma yo ría de his to ria do res ca- 
li fi ca ron de aus te ro pa la cio real, el más gran de de los prín ci pes de
su tiem po de sa rro lla ba su vi da co ti dia na al rit mo de su afi ción
por las ar tes. Las men i nas lo con fir man y la re pre sen ta ción so bre
la te la de los cua dros col ga dos en las pa re des su bra ya el gus to del
rey, al igual que sus vi si tas en fa mi lia al ta ller del pin tor.1 Una
es tre cha re la ción se for jó en tre Fe li pe IV y Die go Ve lá z quez:
ini cia da trein ta años an tes, en 1623 cul mi na en el mo men to de la
rea li za ción de Las men i nas. Pa lo mino es cri bió que «Es ta pin tu ra
fue de su ma jes tad muy es ti ma da y en tan to que se ha cía asis tiό
fre cuen te men te a ver la pin tar y, asi mis mo, la Rei na nues tra se- 
ño ra do ña Ma ría Ana de Aus tria ba ja ba mu chas ve ces y las se ño- 
ras In fan tas y Da mas, es ti mán do lo por agra da ble de lei te y en tre- 
te ni mien to».2 Pa ra re sal tar es ta re la ción con el so be rano, Ve lá z- 
quez no du dó en re to car la te la un po co des pués de su fi na li za- 
ción, a fin de di bu jar so bre sus ro pa jes la fa mo sa cruz ro ja de la
or den de San tia go, que lo ele va ba al es ta tus de no ble. La inti mi- 
dad en tre el pin tor y la fa mi lia real se ve con fir ma da por la canti- 
dad de obras que Ve lá z quez con sa gró a los di ver sos miem bros de
la di n as tía. En aquel mo men to, ha bía rea li za do más de trein ta re- 
tra tos de la fa mi lia real, del rey, la rei na y los in fan tes e in fan tas.
De he cho, su tra ba jo de re pre sen ta ción de las men i nas no hi zo
más que pro lon gar sus in ves ti ga cio nes an te rio res, aun que las su- 
pe ró con la rea li za ción de es te «cua dro im po si ble»: el del des do- 
bla mien to de la rea li dad, don de el mun do vi si ble re pre sen ta lo
que no exis te —la ima gen— y don de so lo el mun do in vi si ble
exis te por la rea li dad de los mo de los. Aquí, el ar te de Ve lá z quez
se une a las más gran des obras li te ra rias es cri tas en el Si glo de
Oro, a cu yas re pre sen ta cio nes Fe li pe IV de Es pa ña tan to gus ta ba
de asis tir. Es te es el ca so de La vi da es sue ño (1635), de Cal de rón
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de la Bar ca (1600-1681) que com par tía los in te rro gan tes me ta fí- 
si cos que sus ci ta la pro pia con tem pla ción de Las men i nas. Sin em- 
bar go, las con tin gen cias ma te ria les dis ta ban de es tar au sen tes de
las preo cu pa cio nes del pin tor y del rey. La as cen sión de Ve lá z- 
quez al seno de la cor te cons ti tu ye un ejem plo de ello, pues to
que se re pre sen ta con la lla ve de pa la cio col ga da a la cin tu ra.

Por úl ti mo, Las men i nas se ajus ta a la gran de za de la cor te del
rey por sus im po nen tes di men sio nes, 318 cen tí me tros de al to
por 276 de an cho, lo que ex pli ca que la obra se col ga se en de ter- 
mi na das sa las. En 1666, un año des pués del fa lle ci mien to del rey
Fe li pe IV, el cua dro apa re ció en el in ven ta rio real jun to a otros
ob je tos que ha bían de co ra do del des pa cho del rey en el cuar to
ba jo de ve rano del Al cá zar. Al gu nos años an tes, en 1659, Ve lá z- 
quez ha bía de co ra do las tres sa las de es tos apo sen tos: el co me dor,
la cá ma ra y el des pa cho, y fue es te úl ti mo en el que Las men i nas

fue ron in ven ta ria das. Mien tras que el re nom bre del so be rano
per ma ne cía aún bien es ta ble ci do, la obra no pa re ció co no cer una
ce le bri dad ful gu ran te. En el trans cur so de los trein ta y cin co úl- 
ti mos años del si glo XVII que si guie ron al rei na do de Fe li pe IV,
so lo dos via je ros la men cio nan: los pin to res Fé lix da Cos ta en
1696 y Lu ca Gior dano en 1700. Ve lá z quez y su pin tu ra no eclip- 
sa ban to da vía la re pu ta ción del rey, una re pu ta ción que so lo se
eclip só en los si glos pos te rio res. No obs tan te, Las men i nas fue
men cio na da a in ter va los re gu la res en los in ven ta rios de 1686, en
1701 y en 1734. A par tir de 1724 y de la pu bli ca ción de El Par- 

na so es pa ñol pic tó ri co y cé le bre es cri to por An to nio Pa lo mino, se co- 
no ce me jor la his to ria de es ta pin tu ra. Pa ra re dac tar la bio gra fía
de Ve lá z quez, Pa lo mino re co gió los tes ti mo nios de Juan Bau tis ta
Mar tí nez del Ma zo, pin tor del rey y yerno de Ve lá z quez, y de
Juan Al fa ro. Sin em bar go, el his to ria dor no lo gra res ca tar to tal- 
men te la obra del ol vi do en el que per ma ne cía tras la muer te de
Fe li pe IV. Fue pre ci so es pe rar a la fi na li za ción del nue vo Pa la cio
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Real en 1794, so bre los es com bros del an ti guo Al cá zar, pa ra que
Las men i nas fue ra col ga da en la sa la de re pre sen ta ción, en una fe- 
cha por otra par te in cier ta.

El pin tor An ton Ra pha el Mengs (1728-1779), se es for zó en la
di fu sión de la obra, des cri bién do la co mo una de las más gran des
pin tu ras de es ti lo na tu ra lis ta y men cio nan do su pre sen cia en la
sa la de con ver sacio nes del rey en el pa la cio de Orien te. Más tar- 
de, el cua dro pa só al co me dor del rey (la ac tual ante cá ma ra de
Gas pa ri ni), co deán do se con las pin tu ras de Ti ziano.

Así, aun sien do el do cu men to más im por tan te del rei na do de
Fe li pe IV, Las men i nas era muy po co co no ci da, ex cep tuan do las
per so nas que fre cuen ta ban el Al cá zar y des pués el Pa la cio Real.
Hu bo que es pe rar has ta 1819 y a la aper tu ra del Mu seo del Pra-
do3 pa ra que el cua dro em pe za se a ad qui rir un cier to re nom bre,
aun que no fue ba jo el tí tu lo de Las men i nas, sino con el de La fa- 

mi lia de Fe li pe IV, que más ade lan te se con vir tió en La em pe ra triz

in fan ta de Es pa ña con sus da mas, sus gen tes y una ena na, ha cien do re- 
fe ren cia al ma tri mo nio en 1666 de la in fan ta Mar ga ri ta con el
em pe ra dor Leo pol do I (1640-1705). No fue has ta me dia dos del
si glo XIX, bas tan te des pués de la inau gu ra ción del Pra do, don de
se con ser va ba la te la, en la que es ta adop tó su nom bre ac tual. En
cuan to a su no to rie dad, hu bo que es pe rar a los im pre sio nis tas, y
en par ti cu lar al pin tor Édouard Ma net, pa ra que Ve lá z quez se
con vir tie ra en el «pin tor de pin to res».4

Es ta ce le bri dad pós tu ma de la obra y del pin tor, ¿re per cu tió
so bre su pro tec tor, el rey Fe li pe IV de Es pa ña? ¿Le ase gu ró la in- 
mor ta li dad que las obras ma es tras ofre cen ge ne ral men te a aque- 
llos a quie nes re pre sen tan? ¿La pro tec ción de las ar tes le abrió los
ca mi nos de la glo ria? A juz gar por la ce le bri dad que los si glos
pos te rio res con ce die ron a Fe li pe IV, po dría pen sar se que el rey
in vir tió en el me ce naz go en vano. El Rey Pla ne ta no era Luis
XIV: po co ha bía del glo rio so Ale jan dro en la pin tu ra de Ve lá z- 
quez pa ra in mor ta li zar a su se ñor ba jo los ras gos del hé roe an ti- 
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guo, co mo Char les Le Brun lo hi zo por el Rey Sol. El gus to de
Fe li pe IV por la pin tu ra hu bie ra pa re ci do más se gu ro y ma ni fies- 
to si su si lue ta a tra vés de un es pe jo hu bie ra bas ta do pa ra im pri- 
mir su mar ca real.

EL ALCÁ ZAR DE MADRID

En el mo men to de la eje cu ción de Las men i nas, ha cía trein ta
años que Ve lá z quez vi vía en pa la cio. El pin tor re si día en el co ra- 
zón de la mo nar quía, allá don de se to ma ban las de ci sio nes, don- 
de los cor te sanos y los con se je ros afluían en torno al rey. La sa la
en la que se de sa rro lló la vi si ta de la in fan ta Mar ga ri ta al pin tor
po día ha cer creer que el edi fi cio era re la ti va men te som brío, pe se
a las cua tro al tas ven ta nas que se dis tin guen en el cua dro; por
otra par te, se ha re pe ti do has ta la sacie dad que es te pa la cio era se- 
ve ro y os cu ro. No obs tan te, una des crip ción de 1626, del tu ri nés
Ca s siano dal Po z zo (1588-1657), que lle gó a Ma drid en el sé qui- 
to del car de nal Fran ces co Bar be ri ni, so brino del pa pa Ur bano
VI II, contra di ce es tos lu ga res co mu nes:

Al salir del mo nas te rio de las Des cal zas Rea les, lle ga mos, por la ca lle Ma yor,
an te el pa la cio de su ma jes tad que, de fren te, ofre ce una vis ta muy her mo sa y
pre sen ta una ar qui tec tu ra a la ita lia na, con gran des ven ta nas or na men ta das por
fron tis pi cios, y son unas 32 o 33 en ca da pi so, ri quí si mo de pie dra, y so bre la
puer ta se en cuen tra un gran bal cón, en las es qui nas unos re sal tos se sa len del or-
den y for man co mo unas pe que ñas to rres. Aún no es tá ter mi na do y se tra ba ja
cons tante men te en él y la vis ta so bre la ve ge ta ción cer ca na es mag ní fi ca. So bre el
río Man za na res, pr óxi mo a pa la cio, hay un puen te so ber bio que dis po ne de una
lar ga vía.5

Por par te del nie to de un mi nis tro flo ren tino que vi vía en Ro- 
ma co mo an ti cua rio y ami go del pin tor Pous sin, es ta des crip ción
de la fa cha da del Al cá zar pa re ce muy adu la do ra y con tra ria a la
per cep ción de los vi si tan tes, es pe cial men te de los fran ce ses.
Trein ta años des pués de Ca s siano, en su Vo ya ge en Es pag ne, An- 
toi ne de Bru nel afir ma que:

Su pa la cio es tá en un ex tre mo de la vi lla, so bre una al tu ra prác ti ca men te im- 
per cep ti ble; del la do del ca mino de ac ce so, se ve un pe que ño río que pa sa por un
la do, don de no hay nin gu na ca sa y com par te un pe que ño va lle don de se ven al- 
gu nas plan ta cio nes por las cua les se pue de ir a la Ca sa de Cam po, que es un po bre
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edi fi cio de re creo en el que so lo hay al gu nos ca mi nos en un bos que. So bre es te
ria chue lo, más que río, Fe li pe II hi zo cons truir un puen te an cho y lar go, aun que
el agua so lo mo ja al gu nas de sus ar ca das. […] No hay na da de mag ní fi co, en la
ca sa del rey, pe ro no es tan po bre co mo nos la han re pre sen ta do. En fren te de ella
hay una pla za muy her mo sa, y no se ría una fa cha da fea si la cons truc ción fue se
un po co más al ta y si la to rre que le fal ta es tu vie ra aca ba da.6

El contras te en tre am bas des crip cio nes su bra ya el des fa se cul- 
tu ral que se pa ra a es tos ob ser va do res tan to en su apre cia ción de
la ar qui tec tu ra, de la de co ra ción del pa la cio, co mo de la ve ge ta- 
ción y la na tu ra le za que le ro dea ban. En 1734, el Al cá zar fue
des trui do por un in cen dio y reem pla za do por el ac tual Pa la cio
real. El Al cá zar es ta ba si tua do en el ex tre mo de una me s e ta que
do mi na el río; don de se po día dis fru tar de la pues ta de sol. El
Man za na res siem pre ha bía si do ob je to de bur las —se de cía que
era na ve ga ble tan to a pie co mo a ca ba llo— y se ha bía con ver ti do
en cos tum bre si len ciar su acon di cio na mien to. He re de ro de la an- 
ti gua for ta le za mu sul ma na re con quis ta da por el reino de Cas ti lla
y ocu pa da des pués por la di n as tía real de los Tras tá ma ra y al fin
la de los Ha bs bur go, du ran te mu cho tiem po los atrac ti vos del
Al cá zar, que Ca s siano men cio na, fue ron con si de ra dos irre le van- 
tes. No obs tan te, re gu lar men te se ha bían lle va do a ca bo obras de
em be lle ci mien to ba jo el rei na do de Car los V (1516-1556), cu yo
gus to por la ar qui tec tu ra era co no ci do, de su hi jo Fe li pe II
(1527-1598) que ins ta ló a la cor te en el Al cá zar, y de su nie to
Fe li pe III (1598-1621). Es te en car gó im por tan tes mo di fi ca cio nes
a Juan Gó mez de Mo ra, quien, en 1626, pro pu so al jo ven Fe li pe
IV una reor de na ción en torno a los dos pa tios y una aber tu ra en
los jar di nes que da ban al Man za na res. El pla no del Al cá zar so bre
el que tra ba jó Gó mez de Mo ra co rres pon de a un gran rec tán gu lo
di vi di do por un edi fi cio cen tral, en torno al cual se or de nan los
dos pa tios (el del rey y el de la rei na), des ti nan do una ex ten sión
de te rreno a las co ci nas y al alo ja mien to de de ter mi na dos miem- 
bros de la ca sa real co mo, por ejem plo, los pin to res.7 En la plan ta
ba ja de es tos dos pa tios flan quea dos por co lum nas, los co mer- 
cian tes ins ta la ron sus pues tos en los que ven dían to do ti po de ba- 
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ra ti jas. Al gu nos aris tó cra tas que ocu pa ban car gos cu ria les re si- 
dían en el pa la cio, co mo Gas par de Guz mán, con de du que de
Oli va res y prin ci pal mi nis tro del so be rano des de 1621 has ta
1643, que dis po nía de apo sen tos. Otros, co mo la mar que sa de
He li che, la du que sa de Gan día y la con de sa de Le mos tam bién se
alo ja ban allí, pues to que eran go ber nan tas del in fan te y ca ma re ra
de la rei na, res pec ti va men te. El ala nor te del Al cá zar así co mo el
ala con ti gua en el pa tio de la rei na es ta ban re ser va das a los con se- 
jos de go bierno.

En tre am bos pa tios, una es ca le ra de ca ra col per mi tía al rey ac- 
ce der a los apo sen tos de la rei na, mien tras que de ba jo de ellos se
en contra ba la ca pi lla real; to do ello vi gi la do por la guar dia. Por
la ga le ría do ra da (tam bién de no mi na da salón do ra do o salón lar- 
go), cu bier ta de fres cos en el si glo XVI, y de re tra tos en la dé ca da
de 1640, se ac ce día a la To rre Do ra da en el án gu lo su does te del
Al cá zar, don de el rey dis po nía de un ora to rio que ha bía con ver- 
ti do en su lu gar de es tu dio. Des de allí, dis fru ta ba de una am plia
vis ta so bre la Ca sa de Cam po, la ex ten sa zo na bos co sa más allá
del Man za na res. La rei na vi vía en el án gu lo su does te del pa tio de
la rei na, des pués del salón nue vo y su al co ba es ta ba si tua da en la
To rre de la Rei na, y dis po nía de su pro pio ora to rio. Una lar ga
ga le ría se ex ten día a lo lar go de la fa cha da sur. Los in fan tes ha bi- 
ta ban en la mi tad orien tal y en la To rre Baho na, si tua da en el ex- 
tre mo no ro rien tal; un am plio pa si llo a lo lar go de la fa cha da
unía sus apo sen tos a los de la rei na. En el ala oes te, la To rre de
Fran cia re cor da ba que Fran cis co I es tu vo pri sio ne ro en el Al cá- 
zar en la épo ca de Car los V, tras ser de rro ta do en la ba ta lla de
Pa vía (1525). Ba jo el rei na do de Fe li pe IV, la to rre al ta al ber ga ba
la bi blio te ca real. Pa ra evi tar el so fo can te ca lor del ve rano cas te- 
llano, los so be ra nos hi cie ron acon di cio nar el Apo sen to de Ve- 
rano, que abar ca ba dos plan tas, con sali da al Jar dín de la Prio ra;
un apo sen to cu yas es tan cias de co ró Ve lá z quez, y en el que to da- 
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vía se en contra ban Las men i nas a la muer te del rey. Se gún los pe- 
rio dos de la vi da del mo nar ca, es tas atri bu cio nes va ria ban con el
es ta tus de aque llos que allí re si dían.

La ri que za y la abun dan cia de la de co ra ción del pa la cio real
res pon dían, en gran me di da, al gus to del rey por las ar tes así co- 
mo de la in creí ble acu mu la ción de ri que zas ar tís ti cas por par te
de sus an ces tros. Des de prin ci pios del si glo XVI, ha bían reu ni do
obras de los más gran des ar tis tas: Ra fa el, Ba ssano, Ti ziano, Leo- 
nar do da Vin ci, Co rre ggio, Hans Bal dung, etc. Así, el Salón de
Co me dias es ta ba ri ca men te or na men ta do. En la dé ca da de 1630,
los re tra tos de los re yes de Cas ti lla y una se rie de ta pi ces de la
Con quis ta de Tú nez re cu brían sus pa re des. Es te Salón era el lu gar
en el que el rey y la rei na ce na ban en las gran des oca sio nes. La
Ga le ría de los Es pe jos con te nía tam bién nu me ro sos ta pi ces y
pin tu ras, mien tras que la Ga le ría del Cier zo fue el lu gar de tra ba- 
jo de Ve lá z quez has ta que ocu pó una de las ha bi ta cio nes que
que da ron va can tes a la muer te, en 1646, del in fan te Bal ta sar
Car los, he re de ro de Fe li pe IV. Las nue vas téc ni cas de rea li dad
vir tual na ci das de las apli ca cio nes in for má ti cas de fi na les del si- 
glo XX y de prin ci pios de nues tro si glo ofre cen una in creí ble re- 
cons truc ción del Al cá zar, rea li za da ba jo la di rec ción del Mi nis te- 
rio de Cul tu ra es pa ñol: ella nos con fir ma la ri que za y el es plen- 
dor del pa la cio, su pro di gio sa de co ra ción pic tó ri ca y las in nu me-
ra bles co lum na tas que or na ban sus pa tios, re fu tan do las afir ma- 
cio nes so bre la aus te ri dad y la ne gru ra de la su pues ta for ta le za.8
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Pla no del Al cá zar por Pa co Mo ra
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El Al cá zar no so lo era la más im por tan te de las re si den cias de
Fe li pe IV, sino que tam bién era la se de de los di ver sos ór ga nos de
go bierno de su im pe rio. Así, en el ala nor te y en la ad ya cen te al
pa tio de la rei na se ce le bra ban los nu me ro sos con se jos en los cua- 
les par ti ci pa ban con se je ros y ju ris tas (los le tra dos), es cri ba nos,
ujie res y otros se cre ta rios que con tri buían, to dos ellos y en gra- 
dos di ver sos, a la ad mi nis tra ción del im pe rio de Fe li pe IV. Se
des ple ga ba una ac ti vi dad in ce san te y el abun dan te per so nal
trans for ma ba el Al cá zar en el ver da de ro cen tro po lí ti co-ad mi nis- 
tra ti vo de las po se sio nes es pa ño las. El rey ha bía he re da do una
mo nar quía cu ya es truc tu ra gu ber na men tal era pro fun da men te
ori gi nal, re vis tien do la for ma de una po li si no dia; es de cir, de un
go bierno com pues to por di ver sos con se jos que se ocu pa ban de
los asun tos rea les. Se con ta ban una do ce na de ellos, que exa mi- 
na ban las cues tio nes po lí ti cas, ad mi nis tra ti vas, ju di cia les y re li- 
gio sas. La yu x ta po si ción de la ad mi nis tra ción de la mo nar quía y
de la vi da de la cor te ha cia del Al cá zar un pa la cio muy fre cuen- 
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ta do tan to por los cor te sanos y los cria dos al ser vi cio de la di n as- 
tía co mo por los agen tes de la ad mi nis tra ción mo nár qui ca. Se
cal cu la que, el la dé ca da de 1620, so lo el ser vi cio de la rei na y de
la in fan ta Ma ría re que ría al re de dor de cua tro cien tas per so nas.
Aho ra bien, el pa la cio ofre cía unos qui nien tos alo ja mien tos al re- 
de dor de sus dos pa tios. Si a ello le aña di mos los cria dos, los ofi- 
cia les de las ca sas del rey, de la rei na y de los in fan tes, las guar- 
dias rea les y los agen tes ad mi nis tra ti vos de los nu me ro sos con se- 
jos, el Al cá zar po día reu nir co ti dia na men te va rios mi les de per- 
so nas y pa re cer una ver da de ra col me na.

Es ta pre sen cia ple tó ri ca ex pli ca la exis ten cia de es ca le ras y pa- 
si llos es con di dos que la fa mi lia real em plea ba pa ra evi tar en cuen- 
tros ino por tu nos. Los pa si llos se cre tos, co no ci dos co mo pa sadi- 
zos, eran muy uti li za dos por el rey y la rei na pa ra atra ve sar el pa-
la cio sin ser vis tos, a ve ces pa ra ir a es cu char a los con se je ros en
las sa las don de es ta ban reu ni dos. De es te mo do, Fe li pe IV pu do
asis tir dis cre ta men te a los tra ba jos de de co ra ción de su ca pi lla
gra cias al pa sadi zo an gos to que con du cía a san Gil, o bien di ri- 
gir se di rec ta men te al mo nas te rio de la En car na ción, en las pro xi- 
mi da des de pa la cio.

Po co des pués de que Ve lá z quez ter mi na se Las men i nas, en el
trans cur so de la vi si ta que efec tuó en 1659, el ma ris cal Gra mont
men cio nó en sus me mo rias la den sa mul ti tud que se agol pa ba en
el pa la cio pa ra asis tir a su en tra da en tan to que en via do del en- 
ton ces vic to rio so Luis XIV. Gra mont des ta có la asom bro sa ma- 
jes tad de Fe li pe IV cuan do lo vio en au dien cia, ro dea do de ta pi- 
ces, bor da dos y obras de ar te.9 Es ta ma jes tad que el ma ris cal ex- 
pe ri men tó no pro ve nía úni ca men te del pres ti gio de las obras
exhi bi das en pa la cio, sino tam bién de la or ga ni za ción de la Cor- 
te, de su eti que ta y ce re mo nial. Con oca sión de di cha au dien cia,
el ma ris cal que dó im pre sio na do por el ca rác ter hie rá ti co del mo- 
nar ca, cu yo ros tro le con fe ría una so lem ni dad su ple men ta ria.10

LA COR TE Y LA ETI UE TA
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Si Las men i nas ates ti guan la cul tu ra li te ra ria, fi lo só fi ca y re li- 
gio sa del rey y de su pin tor, la pro fun di dad de sus re fle xio nes so- 
bre la apa rien cia y la ilu sión de la vi da, el cua dro, sin em bar go,
de ja per ple jo al his to ria dor: la pa ra do ja de un re tra to real sin
ver da de ro su je to real, de un re tra to de fa mi lia en el que de ter mi- 
na dos per so na jes que apa re cen no per te ne cen a la di n as tía, del
au to rre tra to del pin tor y de los re tra tos de los ser vi do res ocu- 
pan do un es pa cio des pro por cio na do con re la ción a su es ta tus de
cria dos —un pin tor no era más que un hom bre de ar te me cá ni- 
co, un tra ba ja dor ma nual; es de cir, to do lo opues to al ideal no bi- 
lia rio—. Sin em bar go, en Las men i nas, Fe li pe IV acep tó ser re- 
pre sen ta do en su pa la cio de una ma ne ra ape nas vi si ble a la mi ra- 
da de un es pec ta dor no avi sa do…11 Se ha su bra ya do muy po co
es ta contra dic ción en tre la ri gi dez de la cor te de Ma drid (men- 
cio na da a me nu do por los ob ser va do res) y es ta fa mi lia ri dad del
pin tor y del prín ci pe en el cua dro.

Su ce sor de los du ques de Bor go ña y de Car los V, el rey de Es- 
pa ña cul ti va ba y dis fru ta ba de un ce re mo nial cu ya pom pa real za- 
ba su ma jes tad. Mu chos de sus pre de ce so res eran rea cios a uti li- 
zar es te tér mino que, a su pa re cer, de bía re ser var se al úni co Dios,
has ta el pun to en que Fe li pe II hi zo pu bli car un de cre to en 1586
en el que se pre ci sa ba que na die de bía di ri gir se a él lla mán do le
Ma ges tad, sino sim ple men te Se ñor.12 Fe li pe IV res pe tó en par te
es ta sim pli ci dad, fir man do la ma yor par te de sus co rreos y las de- 
ci sio nes que le so me tían sus con se jos de go bierno con la fór mu la
«Yo, el Rey». No obs tan te, pa ra el ce re mo nial y la eti que ta, em- 
plea ba for mas ri tua li za das de po der. De fi ni da co mo «el con jun to
de re glas que, en una so cie dad mo nár qui ca, ase gu ra ba, gra cias al
des plie gue de una li tur gia so cial, la gran de za del prín ci pe y el lu- 
gar de ca da cual»,13 la eti que ta era in dis pen sa ble pa ra re gir la so- 
cie dad de la cor te. Es ta es pe ci fi ca ba los com por ta mien tos que los
cor te sanos y las per so nas al ser vi cio del mo nar ca de bían adop tar.
Es tas re glas y pro ce di mien tos es truc tu ra ban la vi da co ti dia na en
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torno al rey y ase gu ra ban la bue na mar cha del pa la cio: en es te
sen ti do, con tri buían a la gran de za del so be rano. Di chas re glas
con cer nían tan to a las ce re mo nias ofi cia les co mo al cum pli mien- 
to de las fun cio nes y ocu pa cio nes ru ti na rias: del ce re mo nial y la
eti que ta de Ma drid se de cía que es ta ban ex tre ma da men te de sa- 
rro lla dos has ta el pun to de trans for mar se en una ver da de ra cons- 
tric ción. Por su par te, los vi si tan tes men cio na ban la ri gi dez pro- 
pia de la cor te es pa ño la. La ané c do ta di vul ga da tras la muer te de
Fe li pe III, se gún la cual el so be rano ha bría su cum bi do por que
te nía de ma sia do ca lor y na die se atre vió a apa gar un bra se ro sin
la pre sen cia del ti tu lar en car ga do de ello es apó cri fa pe ro re cu pe- 
ra da y re pe ti da has ta la sacie dad por cro nis tas e his to ria do res.14

No obs tan te, la re gu la ri dad de la vi da del so be rano y el ca rác ter
ru ti na rio de la eti que ta te nían co mo ob je ti vo dar una trans pa- 
ren cia pú bli ca a la so be ra nía, lo que ex pli ca que un via je ro pre- 
su mía que se po día de cir, con un año de ade lan to, lo que el rey
ha ría tal día y tal ho ra, pre fi gu ran do las ob ser va cio nes con las
que el du que de Saint-Si mon des cri bi ría la eti que ta del Rey
Sol.15

Es ta ri gi dez de la cor te es pa ño la pro ve nía, en par te, de la
adop ción de la eti que ta bor go ño na que se re mon ta ba a Car los el
Te me ra rio, dos si glos atrás. Di cha eti que ta ha bía cons ti tui do el
mo de lo de or ga ni za ción de la vi da en la cor te, an tes de ser imi ta- 
da por los gran des prin ci pa dos.16 La des crip ción de la eti que ta
rea li za da por Oli vier de la Mar che, ma yor do mo del du que de
Bor go ña, da ta de la dé ca da de 1470, y fue tra du ci da al cas te llano
a me dia dos del si glo XVI. Su in tro duc ción en Ma drid en 1548
plan teó el pro ble ma de la yu x ta po si ción de nor mas de con duc ta
pa ra un mo nar ca que se en contra ba a la ca be za de múl ti ples prin- 
ci pa dos cu yos pro to co los, ce re mo nia les y ri tos di fe rían: ¿có mo
fu sio nar las dis tin tas tra di cio nes cor te sa nas?
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La mo nar quía es pa ño la adap tó la mo da bor go ño na a las re la- 
cio nes que man te nía con los me dios no bi lia rios cas te lla nos. Me- 
dian te es tos arre glos, el so be rano dis po nía de un me dio de con- 
trol so bre la aris to cra cia, a fin de man te ner la a su ser vi cio al
tiem po que le ofre cía me dios de va lo ri za ción. El re cuer do de las
gue rras que des ga rra ron Es pa ña du ran te to do el si glo XV es ta ba
muy pre sen te, lo que ex pli ca la vi gi lan cia de la no ble za que se
ejer ció des pués via su ins tru men ta li za ción po lí ti ca en la vi da de
la cor te. De he cho, en el si glo XVII, los Ha bs bur go es pa ño les lo- 
gra ron con ser var una cier ta paz ci vil den tro de su reino de Cas ti- 
lla, lo que la mo nar quía fran ce sa no con si guió ob te ner de su no- 
ble za an tes del rei na do per so nal de Luis XIV, en 1661. Es ta paz
in te rior, los re yes de Es pa ña la ob tu vie ron atra yen do a la al ta
aris to cra cia a pa la cio, al ser vi cio de la di n as tía. El con jun to de
có di gos y de ges tos sim bó li cos con te ni dos en la eti que ta ma ni- 
fes ta ba pú bli ca men te el re co no ci mien to por par te del mo nar ca
de los ran gos, las dig ni da des y los ho no res de las gran des ca sas
aris to crá ti cas. Así, el tí tu lo de Gran de, in tro du ci do en 1520, se
creó pa ra re cor dar la im por tan cia de los gran des li na jes, y tan to
la mo nar quía co mo los aris tó cra tas es ta ban muy in te re sa dos en la
per pe tua ción de es ta alian za po lí ti ca. Al ad ve ni mien to de Fe li pe
IV, en 1621, se con ta ban unos trein ta y dos Gran des de Es pa ña
que go za ban de pri vi le gios pro to co la rios no ta bles y no to rios, ta- 
les co mo la ce re mo nia de co ber tu ra; es de cir, el ho nor de «cu- 
brir se» en pre sen cia del rey y el he cho de que el so be rano los lla- 
ma se «pri mos». Es tos Gran des po dían sen tar se en la ca pi lla real y
te nían en tra da li bre en el Al cá zar, has ta la ga le ría de los re tra tos.
No obs tan te, el ac ce so al rey es ta ba ri gu ro sa men te re gla men ta- 
do, pues to que so lo los gen tilhom bres de cá ma ra po dían pre su- 
mir de él. Más cer ca, en el apo sen to del so be rano, so lo se ad mi tía
la pre sen cia de car de na les, em ba ja do res, vi rre yes y el pre si den te
del Con se jo de Cas ti lla. El ac ce so a es te es pa cio es ta ba je rar qui- 
za do en dos eta pas: de en tra da, la ha bi ta ción pr óxi ma al ga bi ne- 
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te, la cá ma ra, en la que car de na les y em ba ja do res es pe ra ban, y
des pués la ante ca ma ri lla, en la que Gran des y pre la dos se de te- 
nían.

Es tos re gla men tos pun ti llo sos se apli ca ban en la vi da co ti dia na
de la cor te, que res pon día a unos có di gos que los cor te sanos
com par tían. El his to ria dor Car me lo Li són To lo sa na ha in sis ti do
en la im por tan cia de las re la cio nes bi na rias pa ra es truc tu rar es te
ti po de so cie dad cor te sa na: allá se con ju ga ban sig nos co mo el
cen tro y la pe ri fe ria, lo uni do y lo se pa ra do, el de lan te y el de- 
trás, la iz quier da y la de re cha, lo pr óxi mo y lo le jano, el sen ta do
y el de pie, el cu bier to y el sin som bre ro, el al to y el ba jo, etc.
Es tas re la cio nes trans cri bían en re la cio nes sim bó li cas la rea li dad
de las re la cio nes so cia les y po lí ti cas den tro de pa la cio. Y en la
me di da en que es tos ri tos con cer nían a la fa mi lia real, su co di fi- 
ca ción era aún más mi nu cio sa. El ce re mo nial de las co mi das es ta-
ba re gla men ta do con gran pre ci sión, y los ofi cia les que ser vían
en pa la cio se guían es cru pu lo sa men te es tas nor mas. Se dis tin guía
en tre las con sig nas da das pa ra la co mi da pú bli ca or di na ria y las
que pre si dían la co mi da so lem ne, que se ña la ba los acon te ci mien- 
tos fes ti vos co mo el día de Pas cua, las bo das de las da mas de la
cor te… En lo con cer nien te a los ofi cios do més ti cos de la cor te,
se pu so en prác ti ca una es tric ta je rar quía de fun cio nes y de ges- 
tos:

El ma yor do mo de la se ma na da la or den la vís pe ra al ujier de sa la pa ra que pre- 
ven ga a los gen tilhom bres de la bo ca, y es pe cial men te a aque llos que de ben ser vir
pa ra des cor char, ver ter la be bi da y ser vir el vino. El ofi cial apo sen ta dor sitúa la
me sa ba jo el do sel de lan te de la Cá ma ra, ins ta la la si lla en la que su Ma jes tad se
sen ta rá, y pre pa ra los apa ra do res pa ra los cu bier tos de la pa na de ría, la ca va, y el
ser vi cio de las fru tas se gún el plan que en cuen tra des pués de la es qui na de re cha
en tran do por la puer ta de la sa la pe que ña has ta la chi me nea.17

Es tas mi nu cio sas or de nan zas, mar co en el que fue edu ca do Fe- 
li pe IV, su frie ron ba jo su rei na do di ver sas ac tua li za cio nes; en
1624 y en 1627 pri me ro, des pués, de 1647 a 1651, una jun ta de
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las eti que tas com pues ta de miem bros in flu yen tes del go bierno
(co mo el in qui si dor ge ne ral) se es for zó en re for mar las re glas vi- 
gen tes en pa la cio:

Cuan do yo co ma o ce ne en la cá ma ra o re ti ra do por ra zo nes de con va le cen cia
o por otros mo ti vos, los ofi cia les de bo ca per ma ne ce rán to dos cu bier tos sin que
nin guno de ellos pue da avan zar se más allá de la puer ta [de la cá ma ra] en la que
yo es ta ré co mien do, sin si tuar se allá don de yo les pu die ra ver, y des de allá, or de- 
na rán a los ayu das de Cá ma ra lo que ca da uno de ba ha cer en su ser vi cio co mo se
ha di cho más aba jo, y el sal cier es pe ra rá allá pa ra co ger los pla tos de ma nos del
ayu da de cá ma ra, y el su mi ller de la bo ca pa ra re ci bir el va so y el bú ca ro de la ma- 
no del gen tilhom bre de la Cá ma ra.18

LOS OFI CIOS DE PA LA CIO Y LAS CA SAS REA LES

La pre ci sión de las nor mas de com por ta mien to y la aten ción
pres ta da a los ges tos pro pios de ca da una de las fun cio nes re gu la- 
das por la eti que ta se ex pli can, en par te, por la pro li fe ra ción de
los ofi cios asig na dos al ser vi cio de la ca sa real. Por otra par te, la
so cie dad es pa ño la, co mo to da so cie dad del An ti guo Ré gi men,
abo rre cía las no ve da des: ra ras ve ces su pri mía los pues tos, las le- 
yes y las re gla men ta cio nes y pre fe ría su per po ner les nue vos car- 
gos, nue vas de ci sio nes y nue vos com por ta mien tos, lo que per- 
mi tía man te ner la tra di ción. De ahí que el rey po se ye ra una muy
nu tri da ser vi dum bre. Se es ti ma en tre 1.700 y 2.000 el nú me ro
de per so nas que ro dea ban al so be rano al ini cio de su rei na do.
Con la in tro duc ción de la eti que ta bor go ño na, se yu x ta pu sie ron
dos ca sas: una he re da da de la ca sa de Bor go ña y otra de la ca sa de
Cas ti lla, cu yo ele men to es en cial es ta ba com pues to por las guar- 
dias rea les. Es tas dos ca sas res pon dían a es truc tu ras, a ce re mo nia- 
les y a ju ris dic cio nes di fe ren tes, lo que no fa ci li ta ba la ges tión de
los asun tos de pa la cio, pe ro ase gu ra ba el res pe to de las tra di cio- 
nes que el so be rano ha bía re ci bi do en he ren cia.

Así pues, la ma ne ra de ad mi nis trar el pa la cio pa re ce com ple ja,
lo que pue de cons ta tar se por la pre sen cia de ofi cia les de cor te al
ser vi cio de la fa mi lia real en la pues ta en es ce na de Las men i nas,
es pe cial men te al la do de la in fan ta: allí se ve al pin tor de la cor te,
al fou rrier (apo sen ta dor) de pa la cio, las da mas de la ca sa de la in- 



37

fan ta y el guar da da mas Die go Pé rez de As co na. A di fe ren cia de
la ad mi nis tra ción de la cor te de Fran cia, don de los prin ci pa les
car gos pa la cie gos se com pra ban, los car gos per so na les del rey de
Es pa ña eran ofi cia les que ejer cían ser vi cios re vo ca bles, re mu ne- 
ra dos por las fi nan zas rea les, pues to que el es ta do de es tas úl ti mas
per mi tía el pa go de los ga jes. La ve na li dad de los ser vi cios que
ha bía per mi ti do a la co ro na fran ce sa en con trar con si de ra bles re- 
cur sos fi nan cie ros des de Fran cis co I no exis tía pues en el seno de
la cor te de Fe li pe IV. Los ofi cia les de bían fi de li dad y ser vían al
rey de buen gra do. To dos pres ta ban ju ra men to se gún la fór mu la
si guien te:

«Ju ráis de ser vir bien y fiel men te al rey Nues tro Se ñor en el ofi cio H de que Su
Ma jes tad ha he cho mer ced, pro cu ran do en to do lo que fue re su ser vi cio y pro ve- 
cho y apar tan do su da ño y que si vi nie ra a vues tra no ti cia al gu na co sa que sea
contra el ser vi cio de Su Ma jes tad o en da ño su yo da réis a mi avi so de ello o per- 
so na que la pue da re me diar. Así lo ju ráis. Res pon de así lo ju ro, si así lo hi cie re les
dios os ayu de, sino os lo de man de res pon de amen».19

De bi do a sus car gos en pa la cio, co mo pin tor del rey a par tir
de 1623, co mo ujier de cá ma ra a par tir de 1627, co mo ayu da de
cá ma ra des de 1644 y, por úl ti mo, co mo apo sen ta dor ma yor en
1652, Die go Ve lá z quez tam bién tu vo que pres tar tal ju ra men to,
co mo to dos los ser vi do res rea les.

En el seno de la cor te, se di fe ren cia ba en tre la ca sa del rey, la
de la rei na y la de los in fan tes: to das de bían vin cu lar se al ser vi cio
de la di n as tía, pe ro la más im por tan te y pres ti gio sa era, ló gi ca- 
men te, la del rey, la Ca sa Real. No obs tan te, una pér di da de
con trol so bre las otras ca sas prin ci pes cas po día te ner gra ves con- 
se cuen cias pa ra el go bierno, da do que los in fan tes y la rei na ocu- 
pa ban una pla za cen tral en el dis po si ti vo di nás ti co.

La ca sa del rey se com po nía de cin co gran des ser vi cios: la cá- 
ma ra, la ca ba lle ri za, la mon te ría, las guar dias y la ca pi lla, di ri gi- 
das por los ofi cia les ma yo res de la Ca sa Real, nin guno de los
cua les apa re ce en Las men i nas: ni el ma yor do mo ma yor y el ca- 
ma re ro ma yor, por la cá ma ra, ni el ca ba lle ri zo ma yor, ni el gran
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ca pe llán y li mos ne ro ma yor. Sin em bar go, to dos ellos ocu pa ban
un car go im por tan te y par ti ci pa ban en el con trol de ac ce so al
rey. El ma yor do mo ma yor era el equi va len te del grand maî tre de

l’Ho tel del rey, a ex cep ción de la ca ba lle ri za y la cá ma ra, y to ma- 
ba el ju ra men to de to dos los ofi cia les de la cor te. Con ta ba con la
ayu da de cua tro ma yor do mos, de al cai des de ca sa y cor te (res- 
pon sa bles de la po li cía de la ca sa), y del apo sen ta dor ma yor de
pa la cio, quien te nía a sus ór de nes a unos diez apo sen ta do res co- 
rrien tes. De bi do a la mul ti pli ci dad y a la yu x ta po si ción de los
car gos y los ho no res, el ma yor do mo ma yor pre si día tam bién un
tri bu nal de la ca sa, el Bu reo, que se ocu pa ba del pa go, de la in- 
ten den cia y de la dis ci pli na en el in te rior de la cor te. Es te car go
es ta ba re ser va do a los aris tó cra tas pro ce den tes de gran des li na jes
muy pr óxi mos al rey o de per so na li da des pr óxi mas a su pri va do.
Gó mez Dá vi la y To le do (1541-1616), se gun do mar qués de Ve la- 
da, ocu pó el car go de ma yor do mo ma yor du ran te la ju ven tud de
Fe li pe IV, ba jo el rei na do de su pa dre, Fe li pe III, y has ta su
muer te en 1616. Juan Hur ta do de Men do za, du que del In fan ta- 
do, le su ce dió has ta su fa lle ci mien to en agos to de 1624. El pri- 
me ro es ta ba em pa ren ta do con el po de ro so li na je de los To le do,
mu chos de los miem bros del cual ha bían ocu pa do pues tos cru- 
cia les en el im pe rio ibé ri co, ta les co mo go ber na do res del Mi la- 
nesa do, vi rrey del reino de Ná po les, etc. El tío del mar qués de
Ve la da era el te mi ble du que de Al ba (1507-1582), del cual los
fla men cos su frie ron su vio len ta re pre sión en los años 1568-1571.
Juan Hur ta do de Men do za apo ya ba su po der en la ri que za de su
es po sa que re po sa ba en el du ca do del In fan ta do, un du ca do que
dis po nía de unos 65.000 va sa llos.20 Los ti tu la res de es tos gran des
car gos cu ria les es ta ban, muy a me nu do, vin cu la dos a las gran des
fa mi lias de la pe nín su la cu yos otros miem bros ocu pa ban fre-
cuen te men te car gos de pri me ra lí nea en el im pe rio, co mo di plo- 
má ti cos, vi rre yes o go ber na do res: la ma yor par te de ellos po- 
seían gran des pa tri mo nios te rri to ria les.
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En pa ra le lo a la ca sa del rey y al ma yor do mo, el gran cham be- 
lán (o ca ma re ro ma yor) te nía la res pon sa bi li dad de la cá ma ra del
rey; es de cir, de as pec tos muy di ver sos de la co ti dia nei dad del
mo nar ca des de que se le van ta ba, y de sus co mi das en las se sio nes
de tra ba jo en su ga bi ne te. A par tir del rei na do de Fe li pe IV, el
pa pel del ca ma re ro ma yor se con fun día con su equi va len te bor- 
go ñón, el su mi ller de corps. Es te ves tía al rey, le lle va ba sus ves- 
ti men tas y le se guía en to dos sus des pla za mien tos. Pre pa ra ba las
au dien cias y con tro la ba la en tra da a la Cá ma ra. Pa ra rea li zar ta les
fun cio nes, con ta ba con la ayu da de nu me ro sos ser vi do res rea les,
al gu nos pro ce den tes de la ca sa de Bor go ña, co mo los gen tilhom- 
bres de bo ca, los ala bar de ros que acom pa ña ban al rey a la ca pi lla,
los ta pi ce ros, los fu rrie res, los co pe ros, pa na de ros, co ci ne ros, etc.
Otros pro ce dían de la ca sa de Cas ti lla, co mo el ayu dan te del ma- 
yor do mo ma yor (ma yor do mo de la se ma na, se cre ta rio de la ma- 
yor do mía), los con tro la do res y con ta bles, el ecó no mo, los por te- 
ros de la cá ma ra…

Por su par te, Ve lá z quez, mu cho an tes de po der rea li zar su au- 
to rre tra to al la do de la in fan ta, por su mo des to —aun que en vi- 
dia do— car go de ujier, y pos te rior men te el más ele va do de ayu- 
da de cá ma ra del rey, se pro cu ró una cier ta pro xi mi dad con Fe li- 
pe IV. Es ta úl ti ma fun ción re ves tía un ca rác ter ho no rí fi co y bien
real. El car go de ujier de cá ma ra im po nía es tar pre sen te a las
puer tas de la ante cá ma ra des de las ocho de la ma ña na en in- 
vierno, y des de las sie te en ve rano, has ta que sa bía que el rey se
ha bía au sen ta do; el ayu da de cá ma ra ser vía per so nal men te al rey
y da ba ac ce so a la real per so na.

De pa re ci do ran go, el ofi cio de ca ba lle ri zo ma yor es ta ba re la- 
cio na do con los ser vi cios de la ca ba lle ri za; es de cir, a los trans- 
por tes del rey y de su fa mi lia y, es pe cial men te, al par que de ca- 
rro zas. Un nu me ro so per so nal pres ta ba sus ser vi cios en la ca ba- 
lle ri za a las ór de nes del ca ba lle ri zo ma yor: ca ba lle ri zos co rrien- 
tes, pi ca do res, re yes de ar mas, trom pe tas, fu rrie les, pa la fre ne ros,
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co rreos, la ca yos, bar le ts de su mier (que se en car ga ban de los in ten- 
den cia del rey cuan do iba de ca za), con tro la do res y con ta bles.
Pe ro, so bre to do, el ca ba lle ri zo ma yor te nía la pe sa da res pon sa bi- 
li dad de los via jes del rey, de sus apa ri cio nes pú bli cas y de mu- 
chas de sus di ver sio nes. Es ta fun ción en glo ba ba otros car gos jun- 
to al rey, co mo los vin cu la dos a la ca za, una de las ac ti vi da des
pre di lec tas de Fe li pe IV. ¿El re tra to del mon te ro ma yor Juan
Ma teos, que Ve lá z quez rea li zó ha cia 1632, es una mues tra del
par ti cu lar in te rés del so be rano por la ca za?

Los guar dias rea les del rey ocu pa ban un lu gar ca pi tal pues to
que ga ran ti za ban la pro tec ción del so be rano y de su fa mi lia, no
so lo en el Al cá zar, sino tam bién en sus des pla za mien tos. Su re- 
clu ta mien to y su com po si ción re fle ja ban la di ver si dad de las he- 
ren cias de los Ha bs bur go de Es pa ña y la va rie dad de los orí genes
geo grá fi cos que com po nían el im pe rio ibé ri co.21

A es tas es truc tu ras mi li ta res y pa la cie gas, ca be aña dir la Ca pi- 
lla Real, que de sem pe ñó un pa pel de pri mer or den du ran te los
rei na dos de Fe li pe III y Fe li pe IV. Per te ne cien te a la ca sa de Cas- 
ti lla se gún al gu nos his to ria do res, 22 se re gía por las cons ti tu cio- 
nes pro pias del cle ro y de pen día de su res pon sa ble, el ca pe llán
ma yor. Su ju ris dic ción era au tó no ma fren te a las de más ins ti tu- 
cio nes pa la cie gas y cons ti tuía una dió ce sis par ti cu lar.23 El ca pe- 
llán de la ca sa de Cas ti lla os ten ta ba tam bién el car go de pa triar ca
de las In dias. Por otra par te, po seía vas tas re des en el con jun to
del im pe rio ibé ri co, ela bo ra das por el ses go del te ji do ecle siás ti co
que cu bría a la mo nar quía. No obs tan te, su co me ti do prin ci pal
con sis tía en la di rec ción de cons cien cia de la fa mi lia real. El ca pe- 
llán ma yor po día ser di fe ren te del con fe sor del rey, pe ro es te úl- 
ti mo os ten ta ba tam bién el car go de li mos ne ro ma yor y, por ello,
dis fru ta ba de una po si ción sin igual jun to al so be rano por su
pro xi mi dad, es cu chán do le, con fe sán do le y dán do le la ab so lu- 
ción.24 Es tos ecle siás ti cos par ti ci pa ban en el go bierno, lo que no
era pro pia men te es pa ñol, pues to que en el mis mo mo men to Ma- 
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ría de Mé di cis in tro du jo en el con se jo del rey Luis XI II su pro- 
pio li mos ne ro, el fu tu ro car de nal Ri che lieu. Así pues, es tas fun- 
cio nes re li gio sas eran tam bién po lí ti cas y, en Es pa ña, in ter ve nían
en tres ám bi tos cru cia les: en el nom bra mien to de los be ne fi cios
ecle siás ti cos, es de cir, en la atri bu ción de car gos es pi ri tua les y fi- 
nan cie ros de im por tan cia, en las re la cio nes con Ro ma y con su
en via do en Ma drid, el nun cio y, por úl ti mo, en la ad mi nis tra- 
ción de la Igle sia es pa ño la.

La re for ma ca tó li ca fa vo re ció en to das par tes un re for za mien- 
to de la po si ción del con fe sor: en la cor te de Es pa ña, es te no ce só
de ver cre cer su em pre sa has ta el pun to de con ver tir se en un ele- 
men to ca pi tal25 y de in fluir en la vi da po lí ti ca del im pe rio en su
con jun to. Los re yes de Es pa ña te nían la cos tum bre de nom brar a
un do mi ni co, y es te fue Luis de Alia ga, un pro te gi do del du que
de Ler ma, el mi nis tro de Fe li pe III que ocu pó el pues to des de
1608 has ta 1621, du ran te la ju ven tud de Fe li pe IV. El ca rác ter
po lí ti co del em pleo se an cla ba en la prác ti ca re li gio sa, pues el ca- 
pe llán ma yor no so lo es cu cha ba al rey en con fe sión, le da ba la
co mu nión, y orien ta ba a los lai cos de la fa mi lia ha cia una con-
duc ta cris tia na, sino que par ti ci pa ba tam bién en los ór ga nos de
go bierno. Así, Alia ga se de di ca ba con em pe ño a cum plir su mi- 
sión de con ver sión de las al mas y, en 1609, con tri bu yó a apo yar
la de ci sión de Ler ma de ex pul sar a la mi no ría mu sul ma na de Es- 
pa ña (unos 300.000 mo ris cos). El con fe sor in sis tía en una ver sión
teo crá ti ca de la re no va ción de la mo nar quía ibé ri ca y apo ya ba el
ideal de la cru za da; lo que le im pul só a dis tan ciar se de su pro tec- 
tor y a con tri buir ac ti va men te a su caí da en 1618.26 Des de aquel
mo men to, acu mu ló el tí tu lo de con fe sor real y el de in qui si dor
ge ne ral, des pués, no obs tan te, de ha ber re cha za do el de ar zo bis- 
po de To le do, pri ma do de Es pa ña y, se gún se di ce, el más ri co de
la cris tian dad.
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La di rec ción de cons cien cia se en contra ba pues en el cen tro de
la po lí ti ca de los Ha bs bur go, no so lo en el co ra zón del Pa la cio
Real, co mo lo in di ca la po si ción de la ca pi lla, en tre el pa tio del
rey y el de la rei na, sino en el co ra zón de la vi da po lí ti ca. En
1621, a la muer te de Fe li pe III, Fe li pe IV re vo có y exi lió in me- 
dia ta men te a Luis de Alia ga, nom bran do des pués a An to nio de
So to ma yor, que per ma ne ció a su la do has ta 1643; una de ci sión
que mar có un cam bio de orien ta ción po lí ti ca.

Pa ra le la men te a es ta es truc tu ra ge ne ral de la ca sa del rey, los
di fe ren tes miem bros de la fa mi lia dis po nían de sus pro pios ser vi- 
cios. Tam bién aquí las fa mi lias no bles in ten ta ban co lo car a sus
miem bros en tre las dis tin tas ca sas de la cor te. En 1603, se pu bli- 
ca ron unas or de nan zas pa ra ins ti tu cio na li zar y es truc tu rar la ca sa
de la rei na: a la ca be za de la mis ma se en contra ba un ma yor do mo
ma yor, que di ri gía los ser vi cios, jun to a otros car gos co mo la ca- 
ma re ra ma yor, a me nu do una viu da de al to li na je, co mo Jua na
de Ve las co, viu da del du que de Gan día y her ma na de Juan Fer- 
nán dez de Ve las co, du que de Frías, go ber na dor del Mi la nesa do y
con des ta ble de Cas ti lla. Es ta ca ma re ra con ta ba con la ayu da de
otras ca ma re ras que, a su vez, te nían a su car go nu me ro sas due- 
ñas que ro dea ban a la rei na, de acuer do con la guar da ma yor de
da mas, pa ra re gir las ac ti vi da des de las mu je res de la ca sa.

Las men i nas cons ti tu ye un ejem plo de es te ape go fe men ino al
ser vi cio de las in fan tas, co mo lo ates ti gua la pre sen cia de la da ma
de ho nor Is abel de Ve las co a la de re cha de la in fan ta. Es ta da ma
con ta ba apro xi ma da men te unos diez años cuan do fue ad mi ti da
en pa la cio en ju nio de 1649, an te la perspec ti va de la lle ga da de
la se gun da es po sa de Fe li pe IV, la rei na Ma ria na. Ade más, la ma- 
dre de es ta cé le bre men i na ha bía si do men i na de la an te rior rei- 
na, Is abel de Bor bón, en tre 1621 y 1633. La pre sen cia de es tas
mu je res en el car go du ra ba has ta su ma tri mo nio.27 Así, Is abel de
Ve las co des po só al con de de Fuen sali da, y Ma ría Agus ti na de
Sar mien to se ca só en pri me ras nup cias con el con de de Agui lar.
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A las da mas y men i nas de la rei na se aña dían las mo zas de re tre te
o due ñas de re tre te, las la van de ras, las la van de ras de bo ca pa ra el
ser vi cio de me sa, etc. En es ta ca sa, los prin ci pa les pues tos eran
pro veí dos di rec ta men te por el rey o con su apro ba ción, pues to
que era pre ci so con tro lar a un sexo con si de ra do me nor, si bien
no por ello me nos ne ce sa rio pa ra la fi lia ción. Por con si guien te,
de ter mi na dos ser vi cios de la ca sa de la rei na eran di ri gi dos por
hom bres que ocu pa ban los car gos de con fe sor, li mos ne ros o ma- 
yor do mo ma yor. Du ran te la in fan cia de Fe li pe IV, en la ca sa de
su ma dre se con ta ban tres ca ma re ras ma yo res, 18 due ñas, tres
guar das ma yo res, 84 da mas y una trein te na de car gos me no res, a
los que ca bía aña dir las do ce no dri zas (amas de le che) des ti na das
a ama man tar a sus her ma nos pe que ños, los in fan tes. De 1615 a
1618, Is abel de Bor bón, es po sa del he re de ro Fe li pe IV, dis pu so
de una ca sa más re du ci da (32 per so nas) que, no obs tan te, au men- 
tó rá pi da men te: en 1620 su ser vi dum bre cons ta ba de 396 per so- 
nas, de las que un ter cio de pen día de la cá ma ra (es de cir, 112 per- 
so nas de las que so lo cin co eran hom bres). Al fi nal del rei na do de
Fe li pe IV, en 1665, es ta ca sa de la rei na ha bía lle ga do al pun to de
reu nir 500 per so nas y de ocu par un lu gar des ta ca do en tre las
par ti das de gas tos.28 Otras obras de Ve lá z quez dan tes ti mo nio
del lu gar de es tas mu je res al ser vi cio de la rei na, co mo el re tra to
de una de las da mas de ho nor de la rei na Is abel, Do ña An to nia de

Ipe ña rrie ta y Gal dós y su hi jo Luis, pin ta do ha cia 1631-1632.

Ade más de la fa mi lia real, uno de los te mas pre di lec tos de Ve- 
lá z quez en el seno de pa la cio eran los ena nos y los bu fo nes: Las

men i nas ofre ce dos ejem plos con Ma ri Bár bo la y Ni co la si co Per- 
tu sa to, aun que Ve lá z quez rea li zó mu chos otros cua dros pa ra
com pla cer al so be rano. En tre es tos «ani ma li llos» de la cor te, lla- 
ma dos «sa ban di jas» u ofi cia les de bur las, co no ce mos los re tra tos
de Ca la ba ci llas (pin ta do en dos eta pas, en 1626 y en 1637)29, de
Pa blo de Va lla do lid (1633), de Fran cis co Lez cano (1637), de Se bas tián

de Mo ra (1645), y tam bién el re tra to de El prín ci pe Bal ta sar Car los



44

con un enano (1631). Es tos bu fo nes no eran ex clu si vos de la cor te
de Es pa ña, pues to que es ta ban pre sen tes en la ma yor par te de las
cor tes eu ro peas pa ra di ver tir a los po de ro sos, aun des pués del fi- 
nal de la Edad Me dia. Pe ro, en Es pa ña, Ve lá z quez les ofre ció la
in mor ta li dad en sus cua dros. El contras te en tre el com por ta- 
mien to de es tos bu fo nes y el pe so de la eti que ta cor te sa na sor- 
pren día a los ob ser va do res, pues su la bor de en tre te ni mien to les
con du cía, a ve ces, a trans gre dir las re glas del ce re mo nial y a ac- 
tuar de por ta vo ces de una opi nión pú bli ca que cri ti ca ba las de ci- 
sio nes del go bierno. Fe li pe IV te nía mu cha re la ción con es te en- 
torno, es pe cial men te con su enano So pli llo, pin ta do en su com- 
pa ñía por Ro dri go de Vi llan dran do, y que su tía Is abel Cla ra Eu- 
ge nia le ha bía en via do co mo re ga lo des de Bru se las. Tam bién sa- 
be mos que, cuan do era ni ño, a Fe li pe IV le afec tó mu cho la
muer te del enano Bo na mi.30

DEL «REY ES CON DI DO» AL REY «PRI SIO NE RO DE LAS CE RE MO NIAS»

De bi do a la nu me ro sa ser vi dum bre de la cor te, a la abun dan- 
cia de aris tó cra tas que se en contra ban en ella, y a la mul ti tud de
con se je ros y de mi nis tros que po bla ban los con se jos, los ex tran- 
je ros per ci bían la com ple ji dad de la eti que ta co mo una pe cu lia ri- 
dad es pa ño la, que no res pon día tan to a las cons tric cio nes de una
or ga ni za ción com pli ca da co mo a la gra ve dad, la pom pa y el apa- 
ra to he re da do de los Ha bs bur go, co mo a una cier ta al ti vez cas te- 
lla na. Di ver sos his to ria do res han re to ma do es ta in ter pre ta ción,
pues to que nin gu na cor te real de la épo ca ha bía al can za do tal
gra do de je rar qui za ción y de co di fi ca ción, a ex cep ción de la de
los pa pas que, no obs tan te, po seía re gis tros y fun cio nes di fe ren- 
tes. De ahí las ob ser va cio nes re la ti vas al ca rác ter mis te rio so de
un rey de Es pa ña ca li fi ca do de «rey ocul to», por una par te, y so- 
bre el he cho de que él mis mo ha bría si do «pri sio ne ro de la eti- 
que ta» por otra.
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La no ción de «rey ocul to» atra vie sa la his to ria de la so be ra nía
mo nár qui ca:31 la rea le za eri gía un mis te rio que el pue blo «co- 
mún» no po día di si par; la in vi si bi li dad del rey es ta ba he cha a la
me di da de la epi fa nía real. En el si glo XVI y a prin ci pios del XVII,
las ce re mo nias pú bli cas, ta les co mo la en tra da de los so be ra nos
en las vi llas pre ten dían, de es te mo do, des ve lar la fi gu ra mo nár- 
qui ca a los súb di tos, los va sa llos y las au to ri da des lo ca les. No
obs tan te, es ta co mu ni ca ción se da ba en mar cos de ter mi na dos y
cir cuns tan cia les con cre tas, con tro la das y li mi ta das. En es te sen ti- 
do, las ce re mo nias no re ve la ban nin gu na contra dic ción con la
no ción de «rey ocul to». En la so cie dad oc ci den tal, la ex pre sión
re mi te de fac to a los ar ca nos del po der; es de cir, a los se cre tos de
los go ber nan tes en los que no se de be pe ne trar ba jo pe na de los
peo res cas ti gos. Pa ra me dir la efi ca cia de es ta ocul ta ción del po- 
der, es ne ce sa rio pen sar que, a los ojos de los con tem po rá neos, el
or den tem po ral y la cons ti tu ción so cial de pen dían de una fa cul- 
tad di vi na: los po de res te rre na les ema na ban de la so la vo lun tad
de Dios. En es te con tex to, se ha es cri to que la per so na del rey de
Es pa ña era sagra da y di fe ren te de los de más mor ta les, has ta el
pun to de ser ca li fi ca da de sa cro san ta.32 Las de ci sio nes de Fe li pe
II re for za ron es ta per cep ción: su po lí ti ca ex te rior y sus orien ta- 
cio nes re li gio sas se fun da ron en la lu cha contra los he re jes y los
in fie les, y se con cre ta ron a par tir de la ba ta lla de Le pan to contra
los tur cos (1571); de la Ar ma da In ven ci ble contra la In gla te rra
pro tes tan te (1588); du ran te la gue rra de las Al pu ja rras contra los
mo ris cos de ori gen mu sul mán en An da lu cía (1568-1598), y en el
trans cur so de la in ter ven ción mi li tar en Fran cia del la do de la Li- 
ga ca tó li ca du ran te las gue rras de Re li gión (1589-1598).

Con el re des cu bri mien to hu ma nis ta de la An ti güe dad, a prin- 
ci pios del si glo XVI, el lu gar ca da vez más pree mi nen te otor ga do
al uso de lo sim bó li co en el dis cur so po lí ti co aso ció a es te las for- 
mas ale gó ri cas a fin de glo ri fi car los po de res po lí ti cos prin ci pes- 
cos. Es te de sa rro llo de la co mu ni ca ción po lí ti ca con tri bu yó a
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mag ni fi car la dig ni dad real, al tiem po que fa vo re cía su ais la mien- 
to. En Es pa ña, Fe li pe II se con vir tió en un rey ais la do, pe se a que
los fun da men tos teó ri cos de la mo nar quía his pá ni ca re po sa ban
en ba ses di fe ren tes. La ins ta la ción de la cor te en Ma drid, en el
cen tro de una me s e ta ári da, dis tan te de las vías de co mu ni ca ción
de un im pe rio tan vas to que di ri gir, re for zó es ta re pre sen ta ción
del rey le jano, del rey au sen te, ocul to. La cons truc ción de El Es- 
co rial, le jos del mun do ur bano, con fir mó es ta so le dad de Fe li pe
II.

¿La cul tu ra po lí ti ca del Re na ci mien to y el ais la mien to mo nár- 
qui co bas tan pa ra jus ti fi car el uso de es ta te má ti ca del rey ocul to?
Los se duc to res pa ra le lis mos efec tua dos por los his to ria do res en- 
tre los mis te rios rea les y los mis te rios cris tia nos con fir man es ta
ocul ta ción del rey? En pri mer lu gar, no pue de otor gar se a los so- 
be ra nos, sin ries go de exa ge rar, una sa cra li za ción tal. Si las fór- 
mu las con tem po rá neas pa ra di ri gir se al so be rano adop ta ban es ta
for ma pa ra exal tar su per so na, 33 es ta sa cra li dad no exis tía en los
ri tua les cas te llano y ara go nés, a di fe ren cia de los ri tua les fran cés
e in glés: el rey no te nía po der de cu ra ción, de tau ma tur gia, y no
ha bía na da de sagra do en él.34 Cu rio sa men te, se gún el his to ria- 
dor Pie rre Ma thieu, en los si glos XVI y XVII el rey de Fran cia, aun- 
que sagra do, era con si de ra do más ac ce si ble a sus súb di tos y con- 
se je ros que el rey de Es pa ña.35 Asis ti mos pues a la pa ra do ja de
una mo nar quía fran ce sa sagra da y pr óxi ma a sus súb di tos fren te
a una rea le za cas te lla na ais la da, dis tan te; es de cir, ocul ta pe ro
des pro vis ta de sa cra li dad. Por otro la do, la au sen cia del rey en
mu chas de sus po se sio nes era inhe ren te a la di ver si dad de las mis- 
mas y a su di vi sión geo grá fi ca: el prín ci pe, por de fi ni ción, no
po día es tar en to das par tes a la vez. ¿Pe ro es to le con vier te, sin
em bar go, en un «rey au sen te»? En la con cep ción or gá ni ca de la
mo nar quía, la con fi gu ra ción po lí ti ca de la so cie dad se ar ti cu la ba
a par tir del mo de lo del cuer po hu ma no con el prin ci pio se gún el
cual «el Prín ci pe es la ca be za del reino y el reino es el cuer po del
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Prín ci pe». Las ana lo gías ilus tran el des ga rro de una ca be za ale ja- 
da de los miem bros del reino, lo que ex pli ca ría la in ca pa ci dad de
go ber nar de los re yes de Es pa ña, aun cuan do en la rea li dad vi rre- 
yes y go ber na do res pa lia ban es ta au sen cia. Por úl ti mo, la fi gu ra
del rey «au sen te», «ocul to» e «in vi si ble» co rres pon de a la re pre- 
sen ta ción del rey ti rano, que quie nes des pre cia ban la mo nar quía
de Fe li pe IV uti li za ron has ta la sacie dad pues to que, de bi do a su
po der, la mo nar quía es pa ño la te nía mu chos ad ver sa rios. Los tra- 
ta dos so bre las cua li da des del prín ci pe in sis tían en el con se jo y la
es cu cha del rey co mo vir tu des del buen go bierno, el cual po día
ac tuar des pués con co no ci mien to de cau sa. Al con tra rio de es tas
vir tu des, la re pre sen ta ción del prín ci pe inac ce si ble, le jano y ais- 
la do de sus súb di tos ca rac te ri za ba el mal go bierno, que so lo po- 
día des em bo car en la ti ra nía. Sin lle gar a ca li fi car a Fe li pe IV de
ti rano, el he cho que fue ra «pri sio ne ro de las ce re mo nias» le ha- 
bría apar ta do de las rea li da des; es de cir, de sus súb di tos y de la
cri sis ge ne ral que afec ta ría su rei na do du ran te cua ren ta años.

Ex tra ña men te, se gún al gu nos his to ria do res, es ta se pa ra ción de
sus súb di tos le ha bría pro por cio na do un es ta tus ca si di vino con- 
so li da do por su in vi si bi li dad, su inac ce si bi li dad y su hie ra tis mo.
Por es tas sim ples prác ti cas po lí ti cas, el rey ha bría per mi ti do que
su so be ra nía se ejer cie ra per fec ta men te sin te ner que apor tar
prue bas ni de mos tra cio nes de su na tu ra le za sagra da; es así co mo
se in ter pre ta el he cho de que el rey de Es pa ña nun ca hu bie ra si do
re pre sen ta do con es ta sa cra li dad, bien co no ci da en Fran cia gra- 
cias a los re tra tos rea les «en ma jes tad», de los cua les el de Luis
XIV rea li za do por Hya cin the Ri gaud es el ejem plo más ab so lu- 
to… En los nu me ro sos re tra tos de Fe li pe IV rea li za dos por Ve lá- 
z quez u otros pin to res no se ve nin gu na co ro na, ce tro ni man to
real, pues la ma jes tad iba de su yo. Sin em bar go, la au sen cia de
sig nos sagra dos al re de dor de Fe li pe IV, ¿pue de con si de rar se una
de mos tra ción con vin cen te de la exis ten cia de es ta mis ma sa cra li- 
dad?36
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EL PRÍN CI PE Y SU FA MI LIA

El 8 de abril de 1605, a las nue ve y me dia de la no che, Fe li pe
Do min go Víc tor, fu tu ro Fe li pe IV, na ció en Va lla do lid: era el
pri mer he re de ro va rón que veía la luz en la ca sa de Ha bs bur go
es pa ño la des de ha cía más de un cuar to de si glo. Aquel vier nes
san to con fir mó la elec ción di vi na de la di n as tía: Fe li pe III, el pa- 
dre, con sa gró a su hi jo a la vir gen de san Lo ren zo pa ra la de fen sa
de la or to do xia re li gio sa. Sus nom bres de pi la da ban al in fan te
unas fi lia cio nes sim bó li cas. Si Fe li pe pro ce día de su pa dre y de su
abue lo pa terno, la de ci sión ha bía si do dis cu ti da, y pos te rior men- 
te adop ta da, tras con si de rar los nom bres de Fer nan do y Car los,
pues to que «am bos ha bían si do so be ra nos fe li ces en nues tros rei- 
nos.37 El nom bre de Do min go se le im pu so por la de vo ción que
los so be ra nos pro fe sa ban a Do min go de Guz mán (1170-1221),
fun da dor de la Or den de Pre di ca do res, más co no ci da co mo la
or den de los do mi ni cos. Por otra par te, se le atri buía la fun da- 
ción de la pri me ra In qui si ción. Con es ta elec ción, se evo ca ba la
bús que da de la pu re za re li gio sa que tan to ob se sio na ba a la so cie- 
dad es pa ño la des de fi na les de la Edad Me dia. ¿La adop ción del
nom bre Víc tor te nía co mo ob je ti vo pre des ti nar al rey a que ob- 
tu vie ra vic to rias, sa bien do que el con flic to de Flan des du ra ba ya
ca si me dio si glo? Al me nos, el pa drino del re cién na ci do fue el
pri mo Víc tor Ama deo del Pia mon te, he re de ro del du que de Sa- 
bo ya (1562-1630), que re si día en la cor te de Es pa ña jun to a su
her ma no me nor.

Es te na ci mien to fue ce le bra do con in men sas ma ni fes ta cio nes
de ale g ría, con fue gos ar ti fi cia les, re par tos de di ne ro, pro ce sio nes
y jue gos de ca ñas, y en to das par tes do bla ron las cam pa nas de las
igle sias. Fue con si de ra do co mo el sig no de un re na ci mien to de la
mo nar quía, ha bi da cuen ta de que la du ra vic to ria de Os ten de, en
los Paí ses Ba jos, aca ba ba de pro du cir se des pués de tres años de
te rri ble ase dio. Va lla do lid vi vió cua tro días de jú bi lo, in te rrum- 
pi dos so la men te por un do lor de mue las de Fe li pe III y por la fa- 
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ti ga de jo ven ma dre. El bau tis mo tu vo lu gar el 28 de ma yo y
reu nió a una mu che dum bre con si de ra ble; no me nos de 600 re li- 
gio sos es pe ra ban en la igle sia do mi ni ca de San Pa blo que el rey
vi nie ra en pro ce sión, en com pa ñía de los prín ci pes de Sa bo ya,
sus so bri nos, de los du ques del In fan ta do, de Al ba, de Se sa, de
Al bu quer que, de Pas tra na, del con des ta ble de Cas ti la, del con de
de Mi ran da y de to dos los no bles ti tu la dos que es ta ban en la vi- 
lla, re ves ti dos de sus más be llos y cos to sos tra jes, se gún el re la to
del cro nis ta Ca bre ra de Cór do ba (1559-1623). Los pre si den tes
de los Con se jos de Cas ti lla, de Ara gón, de Ita lia, de la In qui si- 
ción, de las In dias, de las Ór de nes y de Ha cien da, así co mo los
con se je ros, se guían la pro ce sión. Los mu ros de la igle sia fue ron
ri ca men te de co ra dos de ta pi ces, en tre ellos la se rie de la ex pe di- 
ción contra Tú nez de Car los V. El pri ma do de Cas ti lla y ar zo bis- 
po de To le do ce le bró el ofi cio, asis ti do del ar zo bis po de Bur gos,
de los obis pos de Se go via y de As tor ga. La ma dri na fue la her- 
ma na ma yor del ni ño, la in fan ta Ana de Aus tria, fu tu ra rei na de
Fran cia, que ape nas con ta ba cua tro años, aun que el jo ven prín ci- 
pe pia mon tés lle va ba al ni ño en la pi la bau tis mal; la pi la en la
que se bau ti zó a san to Do min go y que fue tras la da da a Va lla do- 
lid pa ra la oca sión.38 A es ta ce le bra ción va lli so le ta na res pon die- 
ron in nu me ra bles ce re mo nias y elo gios pro ce den tes de las vi llas
y de los cuer pos de to das las po se sio nes del rey. En sus No ve las

ejem pla res, Mi guel de Cer van tes (1547-1616) es cri be:

Es ta per la que nos dis te

ná car de Aus tria, úni ca y so la,

¡qué de má qui nas que rom pe!

¡qué de de sig nios que cor ta!

¡ué de es pe ran zas in fun de!

¡qué de de seos ma lo gra!

¡qué de te mo res au men ta!

¡qué de pre ña dos abor ta!
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Des de el co ra zón de Cas ti lla, la cor te irra dia ba. La elec ción de
Va lla do lid co mo ca pi tal se ha bía efec tua do tem po ral men te de
1601 a 1606, en de tri men to de Ma drid, de lo cual se apro ve chó
el fa vo ri to del rey pa ra asen tar su au to ri dad so bre Fe li pe III.39

Fe li pe III su bió al trono en sep tiem bre de 1598, tras la muer te
de su pa dre Fe li pe II. Era el úni co hi jo su per vi vien te de cua tro
ma tri mo nios. Aun que, con Ma ría Ma nue la de Por tu gal, Fe li pe II
tu vo al cé le bre don Car los, es te fa lle ció en 1568. Su se gun do
ma tri mo nio con Ma ría Tu dor fue es té ril. En cam bio, con Is abel
de Va lois, el rey tu vo dos hi jas: Is abel Cla ra Eu ge nia (1566-
1633) y Ca ta li na Mi ca ela, quien se des po só con el du que de Sa- 
bo ya y dos de cu yos hi jos se en contra ban en la cor te de Va lla do- 
lid en 1605. De una cuar ta unión con su so bri na Ana de Aus tria
(1549-1580), Fe li pe II tu vo cin co hi jos: cua tro ni ños y una ni ña.
So lo el cuar to de sus hi jos so bre vi vió, y la ma dre fa lle ció cuan do
el in fan te no con ta ba más que diez años. Es tos ma tri mo nios su- 
ce si vos re fle ja ban la po lí ti ca ex te rior de la mo nar quía: al prin ci- 
pio orien ta da ha cia Por tu gal con Car los V, cu ya es po sa era por- 
tu gue sa, des pués ha cia la In gla te rra ca tó li ca de Ma ría Tu dor en
1588; des pués con los Va lois con el ob je ti vo de so fo car la he re jía
pro tes tan te en Fran cia y el ilu mi nis mo en Es pa ña.40 Tras el fra- 
ca so de es tas po lí ti cas, la úl ti ma elec ción ma tri mo nial se ci ñió a
la es fe ra fa mi liar de los Ha bs bur go: Ana de Aus tria era hi ja de
Ma ría de Aus tria, hi ja de Fe li pe II, y del em pe ra dor Ma xi mi- 
liano II. Es ta con san gui ni dad evi den cia ba la prio ri dad con ce di da
a la fa mi lia y a los in te re ses di nás ti cos. Cuan do Fe li pe III su ce dió
a su pa dre, qui so im pri mir un gran cam bio po lí ti co tras el lar go
rei na do de es te úl ti mo, de 1556 a 1598. Pa ra ello se apo yó en
Fran cis co Gó mez de San do val y Ro jas, mar qués de De nia, que
pron to se con ver ti ría en du que de Ler ma. La con fu sión en tre las
fun cio nes gu ber na men ta les, los car gos en la cor te y los ofi cios
per so na les al la do del rey ex pli ca el de no mi na do va li mien to, el
ré gi men del va li do, cu yo equi va len te en Fran cia es el ré gi men de
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los fa vo ri tos y de los prin ci pa les mi nis tros. Pro ce den te de la aris- 
to cra cia, Ler ma fue un pro te gi do de su tío, el ar zo bis po de Se vi- 
lla, y des de 1592 de sa rro lla ba sus fun cio nes al la do del he re de ro.
Por ha ber se ga na do la con fian za del rey, Ler ma ac ce dió a las más
al tas fun cio nes: acu mu ló tí tu los y ofi cios, con vir tién do se en
Gran de de Es pa ña en 1599, su mi ller de corps y ca ba lle ri zo ma- 
yor del rey. Ler ma si tuó a sus pa rien tes en los pues tos cla ve: al
la do de la rei na, don de su es po sa, y des pués una de sus her ma nas,
la con de sa de Le mos, de sem pe ña ron el car go de ca ma re ra ma- 
yor.41 En los con se jos de la mo nar quía, in tro du jo a sus tíos, el
car de nal de To le do y Juan de Bor ja, y a sus yer nos y pa rien tes,
los du ques del In fan ta do, de Me di na Si do nia y el con de de Mi- 
ran da. De es te mo do, gra cias a sus re des fa mi lia res, Ler ma con- 
tro la ba el ac ce so al rey y mo no po li za ba los fa vo res que es te dis- 
tri buía.

Mar ga ri ta de Aus tria, la ma dre del re cién na ci do, ha bía lle ga- 
do a Es pa ña en 1599, a la edad de quin ce años. Ella era la duo dé- 
ci ma hi ja del ar chi du que Car los de Es ti ria, hi jo del em pe ra dor
Fer nan do I (1503-1565), y de Ma ría, hi ja del du que de Ba vie ra.
Se ha in sis ti do mu cho tiem po en el as pec to de vo to de su edu ca- 
ción, lo que, no obs tan te, no era nin gu na no ve dad en la fa mi lia,
aun cuan do su ce lo ca tó li co ca rac te ri zó in clu so su pie dad con yu- 
gal.42 La gran pro xi mi dad de la pa re ja real con el con ven to de las
Des cal zas rea les de Ma drid se ex pli ca ba por la pre sen cia de la
em pe ra triz Ma ría, abue la de los so be ra nos, que re si dió en él des- 
de 1582 has ta su fa lle ci mien to en 1603. Aun que el jo ven Fe li pe
IV no co no ció a esa abue la, fre cuen ta ba asi dua men te es te con- 
ven to con sus pa dres y her ma nos y her ma nas: los in fan tes re si- 
die ron allí al gu nas ve ces, en ca so de en fer me dad o por ne ce si da- 
des de su edu ca ción. El he re de ro dis fru ta ba de esas vi si tas a las
Des cal zas, má xi me te nien do en cuen ta que en ese con ven to re si- 
día la hi ja me nor de la em pe ra triz Ma ría y de Ma xi mi liano II,
Mar ga ri ta de la Cruz (1566-1633), lo que es tre cha ba aún más los
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vín cu los fa mi lia res y re li gio sos.43 Otro gran con ven to muy cer- 
cano al Al cá zar aca ba ba de ser fun da do por la rei na, adop tan do
el nom bre de mo nas te rio de la En car na ción, cu ya ma dre su pe- 
rio ra fue Ma ria na de San Jo sé. Du ran te la in fan cia de Fe li pe IV,
es te mo nas te rio fue el cen tro de una red de in fluen cias, e in clu so
de re sis ten cia al du que de Ler ma. Tal co mo ha se ña la do Is abe lle
Pou trin, es in dis pen sa ble te ner en cuen ta que es tos es pa cios con- 
ven tua les de pen dían del mun do de la cor te; es de cir, de pa la cio,
des de don de se po día ac ce der di rec ta men te al mo nas te rio atra ve- 
san do un pa sadi zo. La cor te no pue de re du cir se a la cá ma ra del
rey, pues to que los con ven tos, los jar di nes y las igle sias eran al
me nos tan im por tan tes co mo el pa la cio. El rey y su fa mi lia se en- 
contra ban allí muy a me nu do; el prín ci pe y los in fan tes ocu pa- 
ban sus días en ellos y las mu je res de sem pe ña ban un pa pel im- 
por tan te que, has ta no ha ce mu cho, se ha su bes ti ma do en ex ce- 
so.44

A es tas re des de mu je res vin cu la das a la fa mi lia y a la ca sa de la
rei na se aña de el pro ble ma de la na cio na li dad de las so be ra nas y
de su en torno. Ex tran je ra en la mo nar quía es pa ño la, Mar ga ri ta
era de ori gen ger má ni co. Lle gó a Es pa ña acom pa ña da de nu me- 
ro sos com pa trio tas, en tre ellos su con fe sor, el je sui ta Ri chard
Ha ller, que con ser vó a su la do con el pre tex to de que le cos ta ba
com pren der la len gua es pa ño la, a pe sar de que el rey, si guien do
los con se jos de Ler ma, le ha bía pro cu ra do un con fe sor fran cis- 
cano, Ma teo de Bur gos. En tre sus com pa trio tas, Mar ga ri ta po día
con tar tam bién con Ma ría Si do nia Rie de rer, que se ca só con el
con de de Ba ra jas. A ima gen de lo que su ce día en to das las cor tes
eu ro peas, la ca sa de la rei na pa re cía un cuer po ex tran je ro que el
po der real in ten ta ba asi mi lar con la ma yor ra pi dez po si ble, a fin
de que la di n as tía dis fru ta se de una cier ta es ta bi li dad y pa ra que
las as pi ra cio nes a car gos de los gru pos aris to crá ti cos fue ran col- 
ma das. Por otra par te, la es tre cha re la ción de la rei na con el em- 
ba ja dor del em pe ra dor, Hans Khe venhü ller, acre cen ta ba las sus- 
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pi ca cias. Por otra par te, cuan do Ler ma si tuó a sus pa rien tes en la
ca sa de la rei na pa ra evi tar la opo si ción a su po lí ti ca, las ten sio nes
en la cor te au men ta ron. Mar ga ri ta mu rió en 1611, des pués de
uno de es tos par tos ago ta do res a los cua les las rei nas es ta ban par- 
ti cu lar men te ex pues tas.45 Se gún el re la to de Ca bre ra de Cór do- 
ba, ya des pués del na ci mien to de Fe li pe IV Mar ga ri ta tu vo fie bre
du ran te tres días —cier ta men te una fie bre puer pe ral— y, pa ra
res ta ble cer la ¡la san gra ron tres ve ces en los to bi llos! En el pla zo
de diez años la rei na dio a luz ocho ve ces, en tre el 22 de sep tiem- 
bre de 1601, fe cha de na ci mien to de Ana de Aus tria, y el 22 de
sep tiem bre de 1611, día en el que na ció su úl ti mo hi jo. De es tas
ocho cria tu ras so bre vi vie ron cin co, y el he re de ro cre ció ro dea do
de sus her ma nos y her ma nas. Ana de Aus tria, la pri mo gé ni ta, era
con si de ra da co mo «el re ga lo y la dis trac ción» de sus pa dres, se- 
gún pue de leer se en va rios pun tos de la obra de Ca bre ra de Cór- 
do ba. Ana fue edu ca da con Fe li pe, com par tió nu me ro sas lec cio- 
nes, re pre sen tó co me dias y su po nía una gran dis trac ción pa ra él.
Una her ma ni ta, Ma ría, na ció el 18 de agos to de 1606, y per ma- 
ne ció jun to a Fe li pe has ta que par tió de Es pa ña en 1629. Su con- 
ni ven cia era gran de y Ma ría de sem pe ñó un pa pel im por tan te en
la po lí ti ca de la mo nar quía. El año si guien te, na ció Car los, se- 
gun do hi jo de la pa re ja real, que cier ta men te fue el que se man- 
tu vo más re ti ra do del seno de la fra tría. Un ter cer hi jo vio la luz
en 1609, cu ya ca rre ra ecle siás ti ca y so bre to do po lí ti ca co no ce ría
un cier to éxi to.

La fa mi lia de Fe li pe IV, tí tu lo de Las men i nas a fi na les del si glo
XVII, era bas tan te más nu me ro sa al prin ci pio que al fi nal del rei na- 
do del mo nar ca. En 1655-1656, la te la no re pre sen ta de la di n as- 
tía más que el re fle jo de la pa re ja y el re tra to de la in fan ta Mar ga- 
ri ta. No obs tan te, la fa mi lia re pre sen ta ba uno de los ele men tos
fun da men ta les en el go bierno del im pe rio ibé ri co. Los her ma nos
y her ma nas, los tíos y las tías, así co mo los pri mos, de sem pe ña- 
ron en su ma yor par te un pa pel en la ad mi nis tra ción de los nu- 
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me ro sos te rri to rios que Fe li pe IV he re da ría en 1621. A tí tu lo de
ejem plo, su tía Is abel Cla ra Eu ge nia go ber nó los Paí ses Ba jos
des de Bru se las, a par tir de su ma tri mo nio con su pri mo, el ar chi- 
du que Al ber to. Es te ha bía si do edu ca do en la cor te de Es pa ña
des de los on ce años y nom bra do car de nal a los die cio cho, do ta do
del ri co ar zo bis pa do de To le do.46 Por otra par te, po seía ya una
im por tan te ex pe rien cia po lí ti ca, pues ha bía si do vi rrey de Por tu- 
gal des de 1584 has ta 1593.

LA EDU CA CIÓN Y EL MA TRI MO NIO DEL PRÍN CI PE

Al gu nos his to ria do res del ar te, co mo Joel Sn y der, han con si- 
de ra do que Las men i nas tra ta ba, de en tra da, de la edu ca ción de la
in fan ta: es ta pin tu ra se ría «un es pe jo de prín ci pes», tan to en sen- 
ti do li te ral co mo me ta fó ri co.47 Por otra par te, la fa ma de los tra- 
ta dos de edu ca ción prin ci pes ca, avi va da por el hu ma nis mo de
Eras mo (Edu ca ción del prín ci pe cris tia no, 1515), no ha bía de ja do de
cre cer a lo lar go del si glo XVI. Au to res co mo An to nio de Gue va- 
ra, Juan de Ma ria na o Fran cis co de Ara gón ha bían es cri to so bre
el te ma. En sus tex tos des cri bían las cua li da des fí si cas y mo ra les
que el prín ci pe de bía ad qui rir en un mo men to en el que el in te- 
rés por lo po lí ti co cons ti tuía un ele men to nue vo des pués de El

prín ci pe de Ma quia ve lo (1513).48 Tras el con ci lio de Tren to
(1545-1563), do mi na ba una vi sión cris tia na de los asun tos de es- 
ta do y, por tan to, del prín ci pe. Por ello, la edu ca ción de los so- 
be ra nos de bía ade cuar se a las ne ce si da des po lí ti cas y al ideal cris- 
tia no. Su ins truc ción mo ral y fí si ca de bía ser só li da y pa sar por la
for ma ción re li gio sa, por las prác ti cas de vo cio na les, por el apren- 
di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra, por la del di bu jo y la mú si ca,
por la en se ñan za de las len guas, las cien cias y la geo gra fía, sin ol- 
vi dar el co no ci mien to de la his to ria y la prác ti ca de los ejer ci cios
fí si cos vin cu la dos a la equi ta ción, a la dan za, a las ar mas…

Pe se a ha ber per di do a su ma dre a la edad de seis años, Fe li pe
con ser vó una fuer te re pre sen ta ción de ella, pues su pa dre no qui- 
so vol ver a ca sar se y trans mi tió de vo ta men te a sus hi jos la ima- 
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gen vir tuo sa de su es po sa, es cri bien do por ejem plo a su hi ja Ana
que: «Mar ga ri ta es un es pe jo en el que siem pre os de béis mi- 
rar».49 Du ran te los pri me ros años del prín ci pe, fue ron las cuen tas
de la ca sa de la rei na las que in cluían los gas tos de los ni ños. Más
tar de, el prín ci pe fue con fia do a go ber nan tas y no dri zas y trein ta
años des pués, Fe li pe IV se gui ría muy uni do a una de ellas, Ana
de Gue va ra.50 Las cró ni cas in sis ten en las no ti cias alar mis tas a
pro pó si to de la salud del pe que ño, de sus en fer me da des: to dos
te mían que una fie bre se lo lle va se, ha bi da cuen ta de la im por- 
tan te mor ta li dad in fan til. A ca da epi so dio, di plo má ti cos y con se- 
je ros se in quie ta ban por la gra ve dad del ata que; pro ce sio nes de
imá ge nes y de re li quias dis cu rrían pa ra pa rar la cri sis, mien tras
que se pro te gía a los otros in fan tes ale ján do les del Al cá zar, a me- 
nu do al con ven to de las Des cal zas.

Cuan do el prín ci pe cum plió los sie te años, el do mi ni co Die go
de De za, obis po de Sa la man ca, fue nom bra do su tu tor, em pe- 
zan do así su edu ca ción. En abril de 1612, el prín ci pe si guió los
cur sos con su her ma na ma yor, Ana, que ya sa bía leer y es cri bir.
Otros ecle siás ti cos de me nor ran go, co mo Pe dro de Am pu dia,
An drés de Mi ran da y Juan Dá vi la par ti ci pa ron en la edu ca ción
de la pro le real. Al pa re cer, las lec cio nes du ra ban una ho ra y, la
ma yo ría de las ve ces, te nían lu gar ya fue ra en la cá ma ra, ya en los
apo sen tos rea les del con ven to de las Des cal zas, e in clu so en la bi- 
blio te ca es cu ria len se. No obs tan te, Mar tha Ho ffman se ña la que
los pro fe so res de los in fan tes em plea ban la mis ma pe da go gía con
un ni ño de sie te años que con un adul to.

La rei na hu bie ra que ri do que el con fe sor Die go de Guz mán
en se ña se tam bién al prín ci pe, pe ro, pa ra sor pre sa de la cor te, Fe- 
li pe III im pu so su elec ción en mar zo de 1612, nom bran do co mo
ma es tro a Gal ce rán Al ba ne ll. Viu do, es te ca ta lán pa re ce ha ber te- 
ni do po cos vín cu los con la cor te, lo que in di ca ría la vo lun tad del
rey de li brar se de las ca ma ri llas. No sa be mos mu cho de su ac ti vi- 
dad, apar te de la re pu ta ción de la que go za ba por su co no ci mien- 
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to de las len guas orien ta les y de que su ma yor do mo, Gas par Pi- 
que ro de Me ne ses, tam bién en se ña ba sus co no ci mien tos. Al fi nal
de es te pe ri plo edu ca ti vo, en ene ro de 1621, cuan do el prín ci pe
con ta ba unos die ci séis años, Gal ce rán Al ba ne ll ob tu vo una pro- 
mo ción en vi dia ble co mo ar zo bis po de Gra na da.51

La for ma ción dis pen sa da por el cro nis ta y cos mó gra fo por tu- 
gués Juan Bau tis ta La ba ña (1555-1624), de jó una hon da hue lla
en Fe li pe IV. El cro nis ta reu nió pa ra su real alumno una se rie de
tex tos de cos mo gra fía y geo gra fía pa ra ayu dar le a co no cer su im- 
pe rio, po nien do a su dis po si ción un atlas his tó ri co, ma pas de sus
rei nos y las ge nea lo gías de la Ca sa Real.52 Fe li pe IV ad qui rió una
pro nun cia da in cli na ción a la his to ria y a las len guas, co mo lo
prue ba su bi blio te ca. Pa ra el apren di za je de la cues tión mi li tar,
Fe li pe re ci bió un ejérci to de sol da dos en mi nia tu ra, fa bri ca dos en
los Paí ses Ba jos es pa ño les por Al ber to Stru z zi, gen tilhom bre del
ar chi du que. Es tos sol da dos, he chos de ma de ra, con sus ar mas, su
ar ti lle ría y sus ca ba llos, me dían 18 cm de al to, y jun to a ellos, re- 
ci bió tam bién va rios mo de los de for ta le zas. En 1619, es te ejérci- 
to fue des ple ga do so bre un es ce na rio de cor cho, con un am plio
ca jón pa ra con ser var los ma pas y los pla nos, a fin de en se ñar el
ar te de la gue rra al prín ci pe.53 A par tir de 1620, Fe li pe re ci bió
las en se ñan zas de di bu jo del pin tor Juan Bau tis ta Maí no (1581-
1649), que es ta ba in flui do por la es cue la ita lia na y el ar te de Ca- 
ra va ggio. Es te do mi ni co ha bía en tra do en el mo nas te rio de san
Pe dro Már tir cuan do el rey le pi dió que die ra cla ses a su hi jo. Se- 
gún Ju lián Ga lle go, se dis po nía tam bién de un San Juan Bau tis ta

di bu ja do por el pro pio Fe li pe IV.54 La edu ca ción mu si cal no fue
ol vi da da y, una vez con ver ti do en rey, Fe li pe IV si guió sien do
un gran afi cio na do al can to y a la mú si ca.55 En tan to que dis ci- 
pli na cor te sa na, y con vis tas a di ver sio nes pos te rio res, Fe li pe
apren dió de su ma es tro de dan za Alon so Fer nán dez los ru di men- 
tos que le per mi tie ron par ti ci par fre cuen te men te en bai les, en
com pa ñía de sus her ma nos y her ma nas.
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Ade más de es tas ac ti vi da des, el pi lar de la edu ca ción prin ci- 
pes ca re si día en la re li gión y en las prác ti cas de vo cio na les. Flan- 
quea do en to do mo men to por los clé ri gos que ofi cia ban en las
ca sas rea les, el prín ci pe si guió las en se ñan zas del ca pe llán ma yor,
del con fe sor y de los li mos ne ros que de sem pe ña ron, to dos ellos,
un pa pel im por tan te a su la do, así co mo al la do de sus her ma nas
y her ma nos, has ta que dis pu so de su pro pia ca sa. Aun así, las ins- 
truc cio nes de Fe li pe III ilus tran el pe so de la tra di ción ca tó li ca,
en la que pri ma la vo lun tad de de fen der la fe por to dos los me- 
dios, co mo la In qui si ción: en es te sen ti do se eri gie ron las fron te- 
ras in te lec tua les y re li gio sas.

¿Cuá les fue ron los fru tos de es ta edu ca ción? Fe li pe IV afir mó
que, «aun que sus pa dres les die ron [a los prín ci pes] ma es tros doc- 
tos y vir tuo sos y les or de na ron que es tu dia sen con cui da do y
aten ción, si no se pres tan al es fuer zo y no ha llan gus to en las lec- 
cio nes, es muy di fí cil ins truir les, pues los ma es tros no osan, ni
pue den, usar un gran ri gor con ta les alum nos. […] Es te ejem plo,
pue de ver se en mí».56 ¿De be mos ver en ello una mues tra de mo- 
des tia de Fe li pe IV o la con vic ción de que su edu ca ción no lo gró
ha cer de él el prín ci pe ideal?

Di ver sas eta pas mar ca ron es ta for ma ción del prín ci pe. El ju ra- 
men to fi gu ra en tre las eta pas más im por tan tes pa ra el he re de ro
del trono de Cas ti lla. El 13 de ene ro de 1608, la ce re mo nia reu- 
nió en la igle sia de san Je ró ni mo de Ma drid a los Gran des del
reino, a los no bles ti tu la dos, a los re pre sen tan tes de los rei nos de
Cas ti lla, a cua tro obis pos y seis con se je ros pa ra que fue ran tes ti- 
gos del ju ra men to pres ta do al he re de ro. Al ini cio de la ce re mo- 
nia, el prín ci pe, que ape nas con ta ba tres años, se pu so a llo rar al
ver la fuen te, cre yen do que le iban a san grar, pe ro le tran qui li za- 
ron y se sen tó en tre sus pa dres. Es te ri to de in ves ti du ra san cio na- 
ba la le gí ti ma su ce sión al trono y, en Cas ti lla, el ju ra men to se
pro du cía an tes de que el prín ci pe ju ra se a su vez an te las Cor tes
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res pe tar las le yes del reino. En otros rei nos, el prín ci pe ju ra ba, en
la len gua ver ná cu la del país, res pe tar las le yes lo ca les, los fue ros,
y so lo en ton ces re ci bía el ho me na je del país.

En ene ro de 1613, su pa dre le con ce dió el Toi són de Oro en el
trans cur so de una ce re mo nia: muy con ten to, el jo ven Fe li pe, a
sus ocho años, mos tró su co llar a sus men i nas y pre gun tó si te nía
que lle var lo siem pre. El con fe sor le di jo que no, ex pli cán do le
que el cor de ro re pre sen ta ba a «nues tro Se ñor», y que por ello él
de bía ser un gran cris tia no.57

Las es pe cu la cio nes so bre las po si bles com bi na cio nes ma tri mo- 
nia les apa re cie ron des de el mis mo mo men to del na ci mien to del
prín ci pe. Po co an tes de la muer te del rey En ri que IV, de ju lio de
1608 a fe bre ro de 1609, Fe li pe III des pa chó a Pe dro de To le do,
mar qués de Vi lla fran ca, co mo em ba ja dor ex tra or di na rio a fin de
dis cu tir las po si bi li da des de unión ma tri mo nial en tre las dos
gran des co ro nas ca tó li cas. Si, por par te del rey de Fran cia, las
con ver sacio nes no eran más que un pre tex to, del la do es pa ñol la
po lí ti ca de Ler ma bus ca ba es ta ble cer una paz ca tó li ca que per mi- 
tie ra que la mo nar quía es pa ño la se re cu pe ra se; es to ex pli ca el es- 
ta ble ci mien to de una tre gua de do ce años en tre los Paí ses Ba jos
es pa ño les y las Pro vin cias Uni das en 1609 y las orien ta cio nes pa- 
cí fi cas del rei na do de Fe li pe III.58 El ase si na to de En ri que IV en
1610 fue in ter pre ta do por la mo nar quía es pa ño la co mo un cas ti- 
go di vino: «Por opo ner se a la injus ti cia del rey de Fran cia con
to do el ar dor y el va lor de de man da ba la gran de za de V.M., Dios
ha te ni do a bien sos te ner la San ta y de re cha in ten ción de V. M.
en arran cán do le del mun do por el me dio que se ha vis to, lo que
es su jus ti cia, y de be cau sar una no ta ble ad mi ra ción y el te mor
de to dos».59

La ins tau ra ción de la re gen cia de Ma ría de Mé di cis y la vo lun- 
tad es pa ño la de re cu pe ra ción fi nan cie ra lle va ron, en 1612, a la
con clu sión de un am plio acuer do que pre veía una do ble alian za
ma tri mo nial unien do, por una par te, al he re de ro es pa ñol Fe li pe
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con Is abel de Bor bón y, por otra, a la in fan ta Ana de Aus tria al
rey de Fran cia, Luis XI II. Es te in ter cam bio man te nía una es tric ta
igual dad en tre las dos co ro nas, lar go tiem po ad ver sa rias, pe ro
de bi li ta das en el trans cur so de es te de ce nio, una por la mi no ría
de edad de Luis XI II, y otra por la vio len ta cri sis fi nan cie ra que
afec ta ba a Cas ti lla tras la ban ca rro ta de 1607. Con clui do en ve- 
rano de 1612, el do ble con tra to ma tri mo nial fue fir ma do por
emi sa rios de al to ran go —el du que de Gui sa por el rey de Fran- 
cia y el du que de Pas tra na por el rey de Es pa ña—. El con tra to
pre ci sa ba la re nun cia de Ana de Aus tria al trono de su pa dre,
pues la ley sá li ca no se apli ca ba en Es pa ña, a cam bio de una do te
de 500.000 es cu dos de oro. Aun que es te acuer do fue mo ti vo de
gran ale g ría a am bos la dos de los Pi ri neos,60 la ce le bra ción de los
ma tri mo nios no tu vo lu gar has ta tres años des pués, ya que, en
1612, los fu tu ros es po sos no eran más que ni ños de sie te a diez
años de edad. Pe se a que en 1615 el con tex to ha bía cam bia do, y
el en tu sias mo se ha bía en fria do, el in ter cam bio de las prin ce sas
Ana e Is abel se efec tuó en la fron te ra fran co-es pa ño la si guien do
un ce re mo nial que am bas co ro nas es ti pu la ron con to do de ta lle.
Fe li pe III y la cor te de Fran cia (pe ro no Luis XI II), acom pa ña ron
a las fu tu ras rei nas has ta el río Bi da soa. Ana de Aus tria ten dría
que vol ver a des pla zar se allí, cua ren ta y cin co años más tar de,
pa ra aco ger a la hi ja de Fe li pe IV, su so bri na Ma ría Te re sa que,
co mo le su ce dió a ella en 1615, ha ría el tra yec to de Ma drid has ta
la fron te ra pa ra ca sar se con el rey de Fran cia, Luis XIV. En 1615
se ce le bra ron am bos ma tri mo nios, uno en Bur gos, el otro en
Bur deos, don de Fe li pe y Luis XI II se reu nie ron con sus es po sas.
A par tir de ese mo men to, el prín ci pe dis pu so de su pro pia ca sa,
aun que ape nas con ta ba diez años e Is abel ca tor ce.

Una ter ce ra y úl ti ma eta pa de la for ma ción del he re de ro tu vo
lu gar en el trans cur so de su úni co via je fue ra de Es pa ña, con mo- 
ti vo de la vi si ta ofi cial de Fe li pe III a Por tu gal, de abril a oc tu bre
de 1619. Se tra ta ba de un mo men to cru cial, pues la mo nar quía
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por tu gue sa ha bía si do he re da da y con quis ta da a la vez por Fe li pe
II en 1580, tras la muer te su ce si va de los dos re yes por tu gue ses,
Se bas tián y el car de nal En ri que. Des pués de que Por tu gal re cha- 
za se a un úl ti mo pre ten dien te a la co ro na y ri val de Fe li pe II, en
1581 las Cor tes de To mar pres ta ron ju ra men to de fi de li dad a Fe- 
li pe, des pués de que él ju ra se res pe tar las le yes del reino por tu- 
gués, man te ner se pa ra das las ad mi nis tra cio nes de las mo nar quías,
no nom brar co mo vi rre yes a per so nas que no per te ne cie ran a la
fa mi lia real, ni con se je ros que no fue ran por tu gue ses y, por úl ti- 
mo, man te ner el mo no po lio por tu gués so bre el ri quí si mo im pe- 
rio co lo nial que se en contra ba en el co ra zón del trá fi co de es pe- 
cias, des de Goa has ta las Mo lu cas, y des de Gui nea has ta Bra sil.
No obs tan te, el des con ten to era evi den te en el reino por tu gués
des pués de que se hu bie ran co me ti do va rias in frac cio nes, co mo
el nom bra mien to del con de de Sali nas, un cas te llano, co mo go- 
ber na dor, o la mul ti pli ca ción de las agre sio nes ho lan de sas contra
las co lo nias por tu gue sas de Mo zam bi que, de Gui nea y de las
Mo lu cas. Pe se a es te des con ten to, el he re de ro pres tó ju ra men to
an te las Cor tes ce le bra das en Évo ra (Por tu gal) en el mes de ju lio
de 1619: Fe li pe IV de Es pa ña se con ver ti ría más ade lan te en Fe- 
li pe III de Por tu gal y nun ca re gre só a es te país, aun cuan do es tu- 
vie ra en jue go la pér di da de la co ro na.

LA APA RI CIÓN DEL CON DE DE OLI VA RES Y EL INI CIO DEL REI NA DO

En 1618, el prín ci pe te nía tre ce años; iba a ser re co no ci do co- 
mo su ce sor de su pa dre en las dos co ro nas más po de ro sas del im- 
pe rio ibé ri co y, por tan to, de sus in men sos y ri cos im pe rios co lo- 
nia les. Fe li pe ha bía con traí do ma tri mo nio con la hi ja pri mo gé ni- 
ta del rey de Fran cia, aun que el ma tri mo nio aún no se ha bía con- 
su ma do. De bi do a es ta bo da Fe li pe dis po nía de una ca sa del prín- 
ci pe cu yo con trol se trans for mó en una apues ta cru cial. Una ge- 
ne ra ción an tes, Ler ma ha bía su bi do los mis mos es ca lo nes del po- 
der gra cias a su as cen den cia so bre el jo ven Fe li pe III, quien acep- 
tó el nom bra mien to de Gas par de Guz mán co mo gen tilhom bre
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de la cá ma ra del prín ci pe. Guz mán era bas tan te ma yor que el
prín ci pe —die cio cho años los se pa ra ban— pe ro ejer ce ría so bre
él un fuer te do mi nio, has ta con ver tir se en su men tor y su va li do
du ran te cer ca de un cuar to de si glo.

Gas par de Guz mán, ter cer con de de Oli va res, pro ce día de una
ra ma me nor del li na je de los du ques de Me di na Si do nia. Co mo
en to da fa mi lia aris to crá ti ca, los con des de Oli va res he re da ron
tan to los sue ños de gran de za de sus ante pa sa dos co mo sus que re- 
llas. Así, su opo si ción a la ra ma prin ci pal de los Me di na Si do nia
era fuer te, he cha de re sen ti mien tos.61 Sin em bar go, En ri que de
Guz mán, pa dre de Gas par, per te ne cía a aque lla éli te in ter na cio- 
nal que la mo nar quía es pa ño la em plea ba, dis tin guía y re com pen- 
sa ba. En ri que se ha bía des ta ca do lu chan do contra los fran ce ses en
la ba ta lla de San uin tín en 1557, acom pa ñó a Fe li pe II en su
via je a Lon dres pa ra reu nir se con Ma ría Tu dor y, an tes de con- 
ver tir se en vi rrey de Si ci lia, y des pués de Ná po les, en tre 1591 y
1599, ha bía ocu pa do el pues to cla ve de em ba ja dor de Fe li pe II
an te el pa pa. Y fue en Ro ma don de na ció Gas par de Guz mán,
cu yo pa drino fue el car de nal Al do bran di ni, el fu tu ro pa pa Cle- 
men te VI II (1592-1605). Guz mán so lo he re dó de su pa dre el
con da do de Oli va res tras el fa lle ci mien to de sus dos her ma nos
ma yo res, en 1604, lo que le con du jo a aban do nar la ca rre ra ecle- 
siás ti ca pa ra ase gu rar la per pe tua ción del nom bre fa mi liar. En
1607, con ver ti do en con de de Oli va res, Gas par de Guz mán pro- 
si guió los es fuer zos pa ter nos pa ra ob te ner el tí tu lo de Gran de de
Es pa ña, pe ro to do fue en vano. Tras es te des en ga ño, el nue vo
con de de Oli va res pre fi rió re ti rar se a Se vi lla, don de per ma ne ció
ocho años, de cli nan do los car gos que se le ofre cían has ta que, en
1615, se le pro pu so ocu par el ofi cio de gen tilhom bre de la cá ma- 
ra del prín ci pe he re de ro…

La pre sen cia de Oli va res al la do del jo ven prín ci pe le ase gu ra- 
ría una po si ción cu yo úni co equi va len te es la de Ri che lieu
(1585-1642) con Luis XI II (1601-1643); en tre un so be rano du- 
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bi ta ti vo y re ser va do an te un pri mer mi nis tro pree mi nen te. En su
ca mino ha cia el po der, Oli va res se be ne fi ció del apo yo de uno de
sus tíos, Bal ta sar de Zú ñi ga. Es te an ti guo mi li tar y des pués di- 
plo má ti co en ejer ci cio en Fran cia y en el Sa cro Im pe rio, ha bía
tra du ci do los En sa yos de Mon taig ne y es ta ba ca sa do con una fla- 
men ca.62 Co mo mu chos otros aris tó cra tas es pa ño les, Zú ñi ga ha- 
bía par ti ci pa do en la con cep ción de una cor te de Es pa ña co mo
«ma dre de las na cio nes».63 Na ci do en Ga li cia, ca sa do con una
mu jer ex tran je ra, ha bien do ejer ci do en Flan des, en Fran cia y en
el mun do ger má ni co, Zú ñi ga re fle ja ba es te ca rác ter de la mo nar- 
quía es pa ño la que su pe ra ba las sim ples fron te ras de los prin ci pa- 
dos con el ob je ti vo de me jor ser vir al rey ca tó li co. Otros aris tó- 
cra tas co mo Le mos, Mon te rrey, Al ba, Ler ma u Oli va res ocu pa- 
ron res pon sa bi li da des en es te im pe rio ibé ri co, en Eu ro pa en las
po se sio nes de los Ha bs bur go de Es pa ña —de Bru se las a Pa ler mo,
de Lis boa a Mi lán—, y en Amé ri ca en los vi rrei na tos de la Nue- 
va Es pa ña, de Pe rú, en las ca pi ta nías ge ne ra les, en las Fi li pi nas…
Ade más, es ta cor te atraía a una mul ti tud de ex tran je ros, va sa llos
o no del rey ca tó li co: por tu gue ses, ca ta la nes y ara go ne ses de la
pe nín su la, pe ro tam bién na po li ta nos, mi la ne ses, ge no ve ses, si ci- 
lia nos, sa bo ya nos, bor go ño nes, fla men cos, etc., que ve nían a so- 
li ci tar la ad mi nis tra ción mo nár qui ca o sim ple men te a po ner se a
su dis po si ción. En es te sen ti do, la cor te de Fe li pe IV so bre pa sa ba
el me ro ám bi to cas te llano y es pa ñol. Por mu chos as pec tos, la
per so na li dad y la tra yec to ria de Zú ñi ga ilus tran es ta vo ca ción in- 
ter na cio nal —aun cuan do el tér mino «na ción» es ana cró ni co es
su sen ti do ac tual— de la mo nar quía de Fe li pe IV.

Cuan do Zú ñi ga pa só a for mar par te del Con se jo de Es ta do, a
su re gre so del im pe rio ger má ni co, se exa cer bó la lu cha po lí ti ca
en tre Ler ma y sus ad ver sa rios, al gu nos de ellos pro ce den tes de su
pro pia ca sa, co mo su hi jo, el du que de Uce da o su so brino el
con de de Le mos. En oc tu bre de 1618, el va li do Ler ma tu vo que
re ti rar se, des pués de ha ber si do nom bra do car de nal. Su hi jo,
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Uce da, lo gró man te ner se, no sin mu chas di fi cul ta des, an te una
nue va con fron ta ción con su pa rien te Le mos, y des pués con el
con fe sor del rey, Luis de Alia ga. Al fi nal, la ca pa ci dad in te lec tual
y po lí ti ca de Zú ñi ga se im pu so. Nom bra do pre cep tor de Fe li pe
IV en vís pe ras del via je real a Por tu gal, do mi nó el Con se jo de
Es ta do y, cuan do el 31 de mar zo, Fe li pe III ex pi ró, Fe li pe IV pi- 
dió que se en via sen las lla ves a su prin ci pal con se je ro —Bal ta sar
de Zú ñi ga— pa ra el ma yor bien de su gen tilhom bre de la cá ma- 
ra, tal co mo es pe ra ba el con de de Oli va res…
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Ca pí tu lo 2
LAS FI GU RAS DEL PUE BLO

En el seno de la mo nar quía es pa ño la el ad ve ni mien to de Fe li- 
pe IV le van tó una in men sa es pe ran za de cam bio. Co mo en ca da
su ce sión, las po bla cio nes de sea ban ol vi dar lo más rá pi da men te
po si ble los erro res y los fra ca sos del rei na do pre ce den te y as pi ra- 
ban a de po si tar su de seo de re no va ción en el rei na do que se ini- 
cia ba. La ex pec ta ti va de una res tau ra ción del po der ibé ri co en el
mun do y el fi nal de las di fi cul ta des eco nó mi cas es ta ban en el
cen tro de las as pi ra cio nes de los pue blos. Aun que Fe li pe III ha bía
rei na do dos ve ces me nos tiem po que su pa dre, Fe li pe II, su des- 
apa ri ción de jó en el im pe rio un sen ti mien to de de ba cle po lí ti ca y
fi nan cie ra, ya que la tre gua con las Pro vin cias Uni das no ha bía
be ne fi cia do a la eco no mía de la pe nín su la. Más que cual quier
otra vi lla, Se vi lla vi vió las de cep cio nes de es te rei na do, por mu- 
cho que la pre sen cia ex tran je ra ocu pa se un lu gar prin ci pal en su
eco no mía. Asi mis mo, las agre sio nes contra las co lo nias es pa ño las
eran ca da vez más nu me ro sas y per ju di ca ban al co mer cio in ter- 
na cio nal, aun cuan do el nue vo con ti nen te siem pre ofre cía una
for mi da ble sali da y ex tra or di na rios re cur sos pa ra Es pa ña y pa ra
la vi lla en par ti cu lar; más que en cual quier otro lu gar del im pe- 
rio, es ta ac ti vi dad des bor dan te iba en pa ra le lo a una gran irra dia- 
ción cul tu ral. Se vi lla se be ne fi cia ba de un di na mis mo pro pio y el
con jun to de los gru pos so cia les ur ba nos sa ca ba par ti do de es te
en ri que ci mien to, in clui do el mun do de la pin tu ra. Jo ven se vi lla- 
no, Ve lá z quez par ti ci pa ría de es te di na mis mo y con tri bui ría a su
di fu sión fue ra de la ciu dad an da lu za. Du ran te es te pri mer pe rio- 
do, de 1616 a 1623, bre ve, pe ro su ma men te for ma ti vo, pin tó va- 
rios cua dros que el his to ria dor del ar te ale mán Carl Jus ti ca li fi có
de «fi gu ras del pue blo».1 La ce na de Emaús pa re ce em ble má ti ca de
es te pe rio do se vi lla no, y por más de una ra zón. Por una par te, la
obra apor ta in no va cio nes en un ám bi to pic tó ri co ori gi nal, aun
re fle jan do la vi da de la ciu dad. Por otra, es ta pin tu ra tra du jo las
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in te rac cio nes en tre la ciu dad y los es pa cios del im pe rio, es pe cial- 
men te en lo que se re fie re a las re la cio nes que se da ban por su- 
pues tas en tre el mun do de ul tra mar y la mo nar quía. Con ser va da
ac tual men te en Du blín, en el cua dro apa re ce, co mo per so na je
cen tral, una jo ven cria da de ori gen afri cano, una mu la ta, se gún
el tí tu lo de otra obra de Ve lá z quez que re pro du ce de ma ne ra
idén ti ca es ta ima gen de la cria da, pe ro des pro vis ta de la es ce na
re li gio sa de La ce na de Emaús.

Otras «fi gu ras del pue blo» fue ron re pre sen ta das en es te pe rio- 
do se vi lla no de Ve lá z quez, e ilus tran las po ten cia li da des de la
mo nar quía es pa ño la y su aper tu ra al mun do, así co mo las nu me- 
ro sas ac ti vi da des eco nó mi cas y so cia les que se de sa rro lla ban en la
pe nín su la.

VELÁ Z UEZ, SEVI LLA Y LA PIN TU RA

Aun que el ori gen de la ce le bri dad de Ve lá z quez se aso cia es- 
tre cha men te al rei na do de Fe li pe IV, en 1621, los dos hom bres
aún no se co no cían y es ta ban ale ja dos por los más de qui nien tos
ki ló me tros que se pa ran Ma drid de Se vi lla. Sin em bar go, sus bio- 
gra fías pre sen tan al gu nos pun tos en co mún, pues to que am bos
per te ne cían a la mis ma ge ne ra ción. Am bos lle ga ron a la se s en te- 
na; el pin tor mu rió en 1660 y Fe li pe IV so lo le so bre vi vió cin co
años. So bre to do, se fre cuen ta ron en la cor te du ran te más de un
ter cio de si glo, con ra ras in te rrup cio nes. No obs tan te, an tes de
lle gar a Ma drid en 1623 y de con ver tir se en un pin tor cor te sano,
Ve lá z quez es ta ba ya có mo da men te ins ta la do en el mun do se vi- 
lla no. Tam bién se ha bía be ne fi cia do del mo vi mien to de ex pan- 
sión ur ba na y de la re no va ción tri den ti na que afec tó a la eco no- 
mía y a la cul tu ra an da lu zas, pues re ci bió im por tan tes en car gos
de las ins ti tu cio nes ecle siás ti cas. Pri me ro, en el ta ller de su ma es- 
tro, Fran cis co Pa che co, y des pués en su pro pio obra dor, Ve lá z- 
quez ela bo ró su ar te, mez clan do las apor ta cio nes de la tra di ción
con las in no va cio nes que se da ban en la épo ca.
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Ve lá z quez pro ce día de una fa mi lia de mo des tos le tra dos; es
de cir, de ju ris tas, si bien du ran te mu cho tiem po se pen só que su
fa mi lia per te ne cía a la pe que ña no ble za de los hi dal gos. Es ta afir- 
ma ción pro vie ne del he cho de que, ya en ri que ci do en la ci ma de
su ca rre ra, el pin tor qui so con ver tir se en ca ba lle ro de la or den de
San tia go, lo que im po nía la per te nen cia al or den no bi lia rio que
iba de la hi dal guía has ta la gran no ble za. Aho ra bien, el ejer ci cio
de la pin tu ra for ma ba par te de esos ofi cios que no go za ban de
gran con si de ra ción, que ex cluían to da no ble za y que re mi tían a
las ar tes lla ma das me cá ni cas; ma nua les y, por tan to, vi les. Su pa- 
dre ejer ció la pro fe sión de no ta rio ecle siás ti co y go za ba de una
cier ta hol gu ra que per mi tió que Die go ac ce die ra a un cier to gra- 
do de cul tu ra en el con tex to de una so cie dad ma yo ri ta ria men te
anal fa be ta. Su ma dre, Je ró ni ma Ve lá z quez, pro ve nía de una fa- 
mi lia de ar te sanos y Die go, su pri mo gé ni to, adop tó su ape lli do
pa ra fir mar sus obras. A es te pri mer na ci mien to si guió, tam bién
en Se vi lla, el de sie te her ma nos y her ma nas de los que, en 1624,
so lo so bre vi vían dos. Co mo to das las ar tes me cá ni cas, la pin tu ra
re que ría un apren di za je pro fe sio nal en un ta ller, ba jo la di rec ción
de un ma es tro ar te sano que per te ne cie ra al gre mio de los pin to- 
res. Ve lá z quez em pe zó en el ta ller del ma es tro Fran cis co de He- 
rre ra el Vie jo, pe ro no es tu vo mu cho tiem po allí por que es te
pin tor te nía un ca rác ter «rí gi do e in di ges to» y, se gún Pa lo mino,
era «de po ca pie dad», lo que, en 1610, lle vó al apren diz a en trar
en otro ta ller: el del ma es tro Fran cis co Pa che co. Allí vi vió seis
años y ob tu vo mu chas en se ñan zas. No so lo apren dió a ha cer los
co lo res, a fi jar los y a pre pa rar los bas ti do res de las te las, sino que,
so bre to do, se be ne fi ció de la in men sa cul tu ra de Pa che co. El
ma es tro le trans mi tió sus am plios co no ci mien tos pa ra com po ner
los cua dros en to do lo re fe ren te a la perspec ti va, a las pro por cio- 
nes, a la ana to mía, a la geo gra fía, la ar qui tec tu ra y la arit mé ti ca.
La en se ñan za su pe ró el pro gra ma es tric ta men te pro fe sio nal del
apren diz, pues to que Pa che co no era un pin tor co rrien te: en Se- 
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vi lla, era más cé le bre por su vas ta eru di ción que por la ca li dad de
su pin tu ra. En 1611, Pa che co co no ció a El Gre co (1541-1614) y
a Vi cen te Car du cho (h. 1576-1638). Re la cio na do con la bue na
so cie dad gra cias a un tío su yo, ca nó ni go de la opu len ta ca te dral,
el ma es tro Pa che co se be ne fi ció de nu me ro sos en car gos re li gio- 
sos al tiem po que ani ma ba un ce ná cu lo de in te lec tua les, ad mi ra- 
do res del Re na ci mien to ita liano. Es ta aca de mia in for mal reu nía
a poe tas, fi ló so fos, teó lo gos, aman tes del ar te… En 1618, su eru- 
di ción le lle vó a ocu par el car go de cen sor de las imá ge nes, o
vee dor de imá ge nes sagra das, an te el tri bu nal de la In qui si ción;
es de cir, que te nía que exa mi nar la or to do xia de las mis mas, lo
que exi gía gran des co no ci mien tos teo ló gi cos e ico no grá fi cos.
Du ran te una gran par te de su vi da, Pa che co re dac tó in clu so un
tra ta do so bre El ar te de la pin tu ra, una obra pós tu ma (1649), en la
que con sa gró un pa sa je a la vi da y a la obra de su alumno, con- 
ver ti do en el pin tor fa vo ri to de Fe li pe IV. Sin du da muy apre cia- 
do por su ma es tro, Ve lá z quez dis fru tó tam bién de la vi da in te- 
lec tual se vi lla na, lo que le per mi tió co no cer a los se vi lla nos
Fran cis co de Rio ja (1583-1659), y a Juan de Jáu re gui (1583-
1641) quie nes, co mo él, pa sa rían lar gos años en la cor te del rey,
el pri me ro co mo bi blio te ca rio, y el se gun do co mo poe ta y pin- 
tor. En 1617 Ve lá z quez ac ce dió a la ma es tría y al ca bo de un año
se ca só con Jua na Pa che co, la hi ja de su ma es tro, cuan do él ape- 
nas con ta ba die cio cho años. La jo ven pa re ja tu vo dos hi jas: Fran- 
cis ca e Ig na cia na ci das, res pec ti va men te, en 1619 y 1621. Pe se a
su ju ven tud, Ve lá z quez em pleó a un pri mer apren diz, sin du da
en su ta ller:2 per pe tuan do el es ti lo se vi lla no, pa re ció ins ta lar se
en una vi da des aho ga da pues to que el mer ca do del ar te era par ti- 
cu lar men te ac ti vo en Se vi lla, si bien las ten den cias in no va do ras
de la épo ca to da vía se de ja ban sen tir con ti mi dez.

Bien es cier to que, a lo lar go del si glo XVI, lle ga ron a Se vi lla las
in fluen cias pro ce den tes de Ita lia y de Flan des, vin cu la das en par- 
te a las co lo nias de mar chan tes de Gé no va y de los Paí ses Ba jos
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que lle ga ban a la ciu dad pa ra ha cer for tu na. Aún hoy se si gue de- 
ba tien do el pe so res pec ti vo de es tas dos co rrien tes. Jo na than
Bro wn afir ma que el di na mis mo ar tís ti co fla men co in flu yó en la
pin tu ra se vi lla na en ma yor me di da que el ma nie ris mo ita liano.
Sin em bar go, el na tu ra lis mo de Ve lá z quez pu do ins pi rar se en es- 
te úl ti mo. Por otra par te, el gus to por los an ti guos y la atrac ción
por los asun tos es pi ri tua les re for za ron el des per tar de la vi lla a
par tir de fi na les del si glo XVI.3 Ve lá z quez uti li zó un gé ne ro en
bo ga, el bo de gón; es de cir, la na tu ra le za muer ta, cu ya mo da se
di fun dió en la pe nín su la. Se tra ta ba de di bu jar y de pin tar fru tas,
ver du ras si tua das al la do de ani ma les, úti les de co ci na, y des pués
de ju gar con la luz y los án gu los de vi sión con el ob je ti vo de ex- 
pli car una cier ta ten sión en tre lo na tu ral y lo irreal. Es te gé ne ro
si guió co no cien do una gran for tu na en el trans cur so del si glo
XVII, y su prin ci pal ex po nen te se ría Fran cis co Zur ba rán (1598-
1664), ami go de Ve lá z quez, que aca bó su apren di za je en Se vi lla
el mis mo año que él.

Eje cu ta do en Se vi lla, en tre 1617 y 1622, La ce na de Emaús aso- 
cia la na tu ra le za muer ta, la es ce na re li gio sa y la «fi gu ra del pue- 
blo» en car na da por la mu la ta que ocu pa el lu gar pre do mi nan te:
la aso cia ción de es ta tría da es la que fun da men ta la ori gi na li dad
de la pin tu ra. Ju gan do con la ven ta na si tua da en la par te su pe rior
iz quier da del cua dro, el pin tor ex po ne so bre la te la una te má ti ca
re li gio sa: Des pués de la re su rrec ción, Cris to ce na en com pa ñía
de dos dis cí pu los, sin que es tos le re co noz can de in me dia to. En
al gún mo men to es te cua dro su frió una am pu ta ción, de bi do a la
cual so lo pue de dis tin guir se uno de los dis cí pu los, pues del otro
so lo pue de ver se una ma no. A es ta am pu ta ción ca be aña dir que
la ven ta na en la que se de sa rro lla la es ce na re li gio sa per ma ne ció
ocul ta has ta que la te la fue res tau ra da en 1933. No obs tan te, una
vez res ta ble ci do el epi so dio bí bli co, co mo en to das las de más fi-
gu ras del pue blo, Ve lá z quez re pre sen tó aquí, en pri mer pla no y
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co mo per so na je cen tral de la te la, a una mu jer co rrien te, una
cria da, una mu la ta es cla va o li ber ta, pro ce den te de Áfri ca, que es
lo pri me ro que se ve.

En tre la es ca sa vein te na de pin tu ras rea li za das en Se vi lla an tes
de 1623, ya fue ra en el ta ller de su sue gro o en el su yo pro pio,
Ve lá z quez ha bía pin ta do ya sus Tres mú si cos, que Pa che co ins cri- 
bió en un gé ne ro de «fi gu ras ri dícu las con su je tos va ria dos y feos
pa ra pro vo car la ri sa»,4 Tres hom bres a la me sa (El al muer zo), don de
en contra mos uten si lios y ali men tos so bre una me sa re pre sen tan- 
do las tres eda des de la vi da, y su Vie ja frien do hue vos, cé le bre por
su na tu ra lis mo y la pro fun da ex pre sión de los ros tros que ro dean
la sen ci lla co mi da. Pa ra su Cris to en ca sa de Mar ta y Ma ría, Ve lá z- 
quez rea li zó otra na tu ra le za muer ta y re pro du jo el re cur so de la
ven ta na ofre cien do, co mo en La ce na de Emaús, una in ter pre ta- 
ción re li gio sa de es te bo de gón. La es truc tu ra de Dos jó ve nes a la

me sa em plea la mis ma téc ni ca que en El agua dor de Se vi lla, con la
que co mu ni ca al es pec ta dor una in ten sa sen sación de ve ra ci dad a
tra vés de es te per so na je po pu lar, has ta el pun to que fue es ta obra
la que des cri bió Pa che co en su Ar te de la pin tu ra pa ra ilus trar las
cua li da des ar tís ti cas de su yerno.

Bien po sean un sen ti do sim bó li co o re li gio so, to dos es tos cua- 
dros mues tran ele men tos de la vi da co ti dia na se vi lla na: las prin- 
ci pa les fi gu ras pro ce den del pue blo llano, re pre sen ta do con ese
na tu ra lis mo, con ese rea lis mo que ca rac te ri za ría el ar te del pin- 
tor. Ya en 1868, un afi cio na do se ña ló que las obras de ju ven tud
de Ve lá z quez es ta ban «lle nas de un rea lis mo tan in ten so y vi vo
que, mien tras que el mun do sea mun do, ac tua rán so bre el es pec- 
ta dor con to do el ri gor con el que fue ron crea das […]. Las imá- 
ge nes de Ve lá z quez tie nen en co mún con la fo to gra fía que con- 
mue ven el es píri tu con una gran sen sación de rea li dad».5

En Se vi lla, el ar te de Ve lá z quez con ju gó rea lis mo y fi gu ras
po pu la res. Tras su par ti da ha cia la cor te de Fe li pe IV, en 1623,
me ta mor fo seó es te ar te: si guió em plean do las sim ples imá ge nes
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co ti dia nas, pe ro aso cián do las a las fá bu las me dian te fi gu ras ale- 
gó ri cas y mi to ló gi cas sur gi das de es ta mis ma co ti dia nei dad. Así
lo hi zo más tar de con La fra gua de Vul cano, cu ya fuer za mi to ló gi- 
ca pue de in clu so ha cer creer en el so plo de la fun di ción, o con La

fá bu la de Arac ne o Las hi lan de ras, que re pro du ce con to da pre ci sión
el ges to de es tas hu mil des mu je res con su rue ca. ¿En qué me di da
el pin tor qui so dar tes ti mo nio de la so cie dad po pu lar que le ro- 
dea ba, des cri bir la y ma ni fes tar le su sen si bi li dad? No se pue de
apor tar nin gu na res pues ta a es ta cues tión, pues to que los do cu- 
men tos y la co rres pon den cia per so nal de Ve lá z quez ya no exis- 
ten —si es que exis tie ron al gún día—, lo que acre cien ta el mis- 
te rio de su pin tu ra.6 No obs tan te, an tes de ser dis tin gui do por
Fe li pe IV, Ve lá z quez ilus tró es ta vi ta li dad se vi lla na que ma ni fes- 
ta ba tam bién el nue vo fa vo ri to del rey, el con de-du que de Oli- 
va res.

EL VIA JE REAL A ANDA LU CÍA7

En el trans cur so de 1624, el rey vi si tó An da lu cía en su pri mer
via je fue ra del co ra zón del reino de Cas ti lla, acom pa ña do de Oli- 
va res. Fe li pe IV par tió de Ma drid el 8 de fe bre ro de 1624, es col- 
ta do por las guar dias rea les. El cor te jo es ta ba com pues to por el
in fan te Car los, her ma no pe que ño del rey, de va rios gran des de
Es pa ña y no bles ti tu la dos, de con se je ros y se cre ta rios, se gui dos
de una mul ti tud de cria dos y sir vien tes.8 Fran cis co de ue ve do
(1580-1645) tam bién par ti ci pó en ese via je, y re la tó las pe ri pe- 
cias de la tra ve sía de la Man cha y de Sie rra More na du ran te el in- 
vierno cas te llano: «Su Ma jes tad es tan ac ti vo que los más días se
po ne a ca ba llo; y ni la nie ve ni el gra ni zo le re ti ran».9 Tras quin- 
ce días de una mar cha in ver nal ago ta do ra y des pués de ha ber si- 
do re ci bi do en los do mi nios del mar qués del Car pio, her ma no de
Oli va res, el cor te jo lle gó a la vi lla de Cór do ba el 22 de fe bre ro.
A los dos días de fies tas y re go ci jos que aco gie ron al rey, el obis- 
po de la vi lla aña dió una do na ción de 12.000 es cu dos de oro a la
Co ro na, que bus ca ba cla ra men te nue vos re cur sos, pues uno de
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los mo ti vos del via je era ob te ner ayu da de las vi llas des pués de la
se sión de las Cor tes. Es te do na ti vo de Cór do ba no eli mi nó las
di fi cul ta des fi nan cie ras, pe ro mar có una épo ca pa ra el so be rano.
En Se vi lla, Oli va res se mos tró co mo un hi jo del país y uno de los
pri me ros ciu da da nos de la ciu dad, de ahí su de seo de que el rey
vi si ta se su pro vin cia, al tiem po que se ase gu ra ba de la se gu ri dad
de An da lu cía y de la fi de li dad de los an da lu ces.

De he cho, du ran te sus ocho años de re ti ro, so lo in te rrum pi- 
dos por bre ves es tan cias en la Cor te has ta 1615, Oli va res se re- 
ple gó en Se vi lla, don de tra di cio nal men te su fa mi lia ocu pa ba car- 
gos im por tan tes, con cre ta men te el car go ho no rí fi co de go ber na- 
dor del Al cá zar. Co mo la ma yor par te de los pa tri cios, Oli va res
se en tre gó a una so cia bi li dad aris to crá ti ca he cha de dis trac cio nes,
a ejer cer de pro tec tor y de me ce nas; bus có la com pa ñía es pi ri tual
y eru di ta e in ten tó com pe tir con el otro gran mag na te de la vi lla,
el du que de Al ca lá, que ocu pa ba el her mo so pa la cio de la Ca sa de
Pi la tos. Se gún Fran cis co de Rio ja, su apo yo ac ti vo a poe tas y
pin to res va lió a Oli va res la adop ción del seu dó ni mo Man lio, en
re fe ren cia al cón sul ro ma no. Du ran te su es tan cia se vi lla na, Oli- 
va res se de di có tam bién a la poesía, y las reu nio nes de sus ce ná- 
cu los se cru za ban con las de la aca de mia de Pa che co. Ve lá z quez
to da vía era de ma sia do jo ven pa ra par ti ci par ac ti va men te en es tas
asam bleas, o pa ra ser dis tin gui do por su ar te. En cam bio, bas tan- 
tes co no ci dos de Pa che co fre cuen ta ron a Oli va res. Es tos fue ron
los años en los que es te úl ti mo cons ti tu yó la red se vi lla na que ac- 
ti va ría en los años ve ni de ros. Des de el pun to de vis ta in te lec tual,
el ca nó ni go de la ca te dral de Se vi lla Juan de Fon se ca y Fi gue roa,
a quien Ve lá z quez ofre ce ría su lien zo El agua dor de Se vi lla, era
uno de los ani ma do res más eru di tos de es tas asam bleas tan cul tas.
En 1622, se le ha bía otor ga do el car go de su mi ller de cor ti na de
la ca pi lla real, un ofi cio ecle siás ti co de pen dien te del ca pe llán.
Gra cias a su gran cul tu ra, se con vir tió en uno de los agen tes pre- 
di lec tos de Oli va res pa ra reu nir —de gra do o por fuer za— los
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más be llos ma nus cri tos en su bi blio te ca, la cual, con la de Ri che- 
lieu y pos te rior men te la de Ma za rino, lle ga ría a ser una de las
más im por tan tes de la Eu ro pa del si glo XVII.10 Otro eru di to se vi- 
lla no, Fran cis co de Rio ja, en tra ría al ser vi cio de Oli va res y se ría
su bi blio te ca rio par ti cu lar. Es ta ac ti vi dad le per mi ti ría con ver tir- 
se, un po co más ade lan te, en cro nis ta de Fe li pe IV de 1621 a
1625 y de ac ce der al con se jo su pre mo del San to Ofi cio.

Tam bién de Se vi lla pro ce día el au tor de uno de los tra ta dos
so bre los di plo má ti cos más co no ci dos, Juan An to nio de Ve ra y
Zú ñi ga (1583-1658), que ocu pó los pues tos de em ba ja dor de Fe- 
li pe IV en Ve ne cia y en Sa bo ya. Pa rien te de Oli va res por par te
de ma dre, vi vió en Se vi lla en los años 1610-1620, mien tras el fu- 
tu ro fa vo ri to es tu vo allí, lo que de ter mi nó su ca rre ra. Ca ba lle ro
de la or den de San tia go des de 1610, Ve ra sir vió co mo gen- 
tilhom bre de bo ca del rey a par tir de 1622.11 Tam bién otras per- 
so nas fue ron re clu ta das por su per te nen cia a es ta co mu ni dad se- 
vi lla na, co mo Juan de Jáu re gui, que se con vir tió en ma yor do mo
de la rei na en 1626, y al gu nos de ellos per te ne cían a la éli te de la
mu ni ci pa li dad de Se vi lla, for man do par te de los vein ti cua tro que
di ri gían la po lí ti ca ur ba na.

Se vi lla era el des tino prin ci pal del via je real: el pri me ro de
mar zo, Fe li pe IV hi zo su en tra da pú bli ca en la ciu dad y re si dió
en el Al cá zar. Es cu chó las que jas y re ci bió a las cor po ra cio nes y a
las di ver sas au to ri da des ur ba nas, en tre las que se con ta ban la mu- 
ni ci pa li dad, los miem bros del tri bu nal de la Au dien cia, del tri bu- 
nal de la In qui si ción y del ca pí tu lo ca te dra li cio. Ade más, el rey
vi si tó la ciu dad, que aún no co no cía. Des cu brió la to rre de la Gi- 
ral da y la ca te dral, ob ser vó la na ve ga ción y los na víos en el Gua- 
dal qui vir, en tró en la To rre del Oro y re mon tó el río has ta el
con ven to de las Cue vas, la Car tu ja. Asis tió a los fue gos ar ti fi cia- 
les y a las re pre sen ta cio nes que ce le bra ban su lle ga da. Se gún Carl
Jus ti, el rey no ol vi dó, so bre to do, reu nir se con los ar tis tas a los
que apre cia ba. Tam bién vi si tó la igle sia je sui ta de San Her me ne-
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gil do, en la que Fran cis co de He rre ra ha bía rea li za do el re ta blo
del al tar. Fe li pe IV se in te re só por es te úl ti mo, sa be dor de que
ha bía es ta do per se gui do por mal ver sación y que ha bía en contra- 
do asi lo en ese lu gar sagra do. Fe li pe IV le di ría a Fran cis co de
He rre ra que él «era juez y par te», y que «quien po see ar te tan ele- 
va do no de be ría mal gas tar lo; ¿pa ra qué tie ne ne ce si dad de oro y
pla ta? Id, sed li bre, guar daos tan so lo de no vol ver a caer».12

Por su par te, el opu len to ca pí tu lo de la ca te dral hi zo al rey
una do na ción de 30.000 es cu dos pa ra sos te ner la po lí ti ca de la
mo nar quía. Los se vi lla nos alar dea ron de su fi de li dad al mo nar ca
con sus de mos tra cio nes de jú bi lo, y los edi les rin die ron ho no res
al so be rano. Mien tras tan to, Oli va res em pleó su po der pa ra que
la mu ni ci pa li dad ac ce die ra a las im por tan tes de man das fis ca les de
la co ro na, lo que al fi nal con si guió, pues to que el fa vo ri to te nía
par ti da rios den tro de la mu ni ci pa li dad.

Tras aban do nar Se vi lla, Oli va res si guió de sem pe ñan do un pa- 
pel po lí ti co en la vi lla. Per ma ne ció vin cu la do a ella, man te nien- 
do su in fluen cia y des ple gan do su pa pel de be ne fac tor. De es te
mo do, no de jó de in ter ve nir en nu me ro sos ám bi tos de la ur be.
Po co des pués del via je real, ob ten dría una de cla ra ción del so be- 
rano pa ra au men tar las do ta cio nes de las cáte dras uni ver si ta rias,
pues to que la Uni ver si dad de Se vi lla no es ta ba de sa rro lla da a la
al tu ra de las di men sio nes de la ciu dad. En ma yo de 1623, el fa vo- 
ri to ha bía si do ya in gre sa do en la uni ver si dad «por su au tén ti ca,
úni ca y per pe tua pro tec ción du ran te su vi da, y des pués de ella a
los po see do res de su ca sa, es ta do y ma yo raz go».13 Oli va res se es- 
for zó pa ra ele var el es ta ble ci mien to al ran go de co le gio ma yor;
es de cir, de in tro du cir lo en la éli te de las ins ti tu cio nes uni ver si ta- 
rias.14 En 1626, hi zo edi fi car en la ciu dad un tea tro pú bli co, el
co rral de la Mon te ría.15

El 13 de mar zo de 1624, el cor te jo real par tió de Se vi lla pa ra
di ri gir se a Do ña na, una vas ta ex ten sión si tua da en la ri be ra de re- 
cha del Gua dal qui vir, que re co rría va rias de ce nas de mi les de
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hec tá reas has ta Huel va. Do ña na for ma ba un in men so te rreno en
el que la fau na pros pe ra ba: era el lu gar ideal pa ra la ca za, afi ción
pre di lec ta del rey. Nu me ro sos re la tos ce le bra ron la gran de za del
acon te ci mien to y la ca li dad de la re cep ción, pues to que Fe li pe
IV se ría aco gi do por el prin ci pal de los mag na tes an da lu ces, Juan
Ma nuel Pé rez de Guz mán, oc ta vo du que de Me di na Si do nia (de
1615 a 1636). Es te du que so lía re si dir en San lú car de Ba rra me da,
ciu dad que con tro la ba la em bo ca du ra del Gua dal qui vir y, por
tan to, el trá fi co del río. San lú car pa só de 712 ve ci nos en 1476 a
1.300 en 1571 y a más de 5.000 en 1645. La ca pi tal de los Me di- 
na Si do nia se ha bía de sa rro lla do es ti mu la da por su fun ción de
em po rio co mer cial y por el pa so de la flo ta de las In dias. Juan
Ma nuel ha bía con traí do ma tri mo nio con la hi ja del du que de
Ler ma, el fa vo ri to de Fe li pe III, y ocu pó el im por tan te car go de
ca pi tán ge ne ral de la cos ta an da lu za. Des de San lú car, el du que
de sem pe ña ba un pa pel es en cial en la de fen sa de An da lu cía y en la
pro tec ción de las flo tas es pa ño las que lle ga ban de Amé ri ca. En
1580, su pa dre ha bía si do res pon sa ble del con jun to de la cos ta
atlán ti ca y, en el mo men to de la ane xión de Por tu gal ese mis mo
año, se pu so a la ca be za de los con tin gen tes re gio na les pa ra ocu- 
par, en nom bre de Fe li pe II, una par te del reino ve cino. A par tir
de 1587 y des pués de que la flo ta del in glés Fran cis Drake ata ca se
Cádiz, en 1591 se de ci dió la crea ción de una guar dia an da lu za,
en tre Huel va y San lú car.16 La si tua ción es tra té gi ca de los du ques
de Me di na Si do nia se veía re for za da por la pro xi mi dad del mun- 
do mu sul mán. Des de que los es pa ño les con quis ta ron La ra che y
Mar mo ra en la cos ta atlán ti ca de Ma rrue cos, en 1610 y 1614, el
du que fue en car ga do de pro veer el apro vi sio na mien to de las
guar ni cio nes pa ra re ma tar el sis te ma de de fen sa en la cos ta afri- 
ca na.17 Una de las ta reas del du que con sis tía en vi gi lar el es tre- 
cho de Gi bral tar pa ra im pe dir el pa so de las na ves ho lan de sas al
Me di te rrá neo ya que, en 1621, la tre gua de los Do ce Años
(1609-1621) no ha bía si do pro rro ga da. Con ese ob je ti vo, el año
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an te rior se creó la es cua dra del Es tre cho, de la cual Me di na Si do- 
nia fue nom bra do co man dan te. En tre los ci mien tos del po der del
du que las al ma dra bas del li to ral ocu pa ban un lu gar es en cial. Su
ac ti vi dad tem po re ra reu nía a mi les de hom bres pa ra la pes ca del
atún du ran te los me ses de ma yo y ju nio. Las ga nan cias ob te ni das
de es ta pes ca eran in dis pen sa bles pa ra la eco no mía lo cal, y se es ti- 
ma que ca da año se pes ca ban unos se s en ta mil ejem pla res. La ca sa
du cal de Me di na Si do nia los es pe ra ba con im pa cien cia pa ra ob te- 
ner re cur sos, has ta el pun to que po dría de cir se que los atu nes
eran pa ra ella el equi va len te de los ga leo nes de Amé ri ca, lo que
ex pli ca tam bién que, jun to al ca ba llo y al to ro, el atún se con vir- 
tie se en uno de los ani ma les to té mi cos de la re gión.18

Si la pes ca era una de las ba ses de la pu jan za de los du ques, la
ca za re pre sen ta ba una épo ca in ten sa pa ra la ac ti vi dad aris to crá ti- 
ca. El 14 de mar zo de 1624, el du que de Me di na Si do nia, en fer- 
mo, se hi zo reem pla zar por su hi jo pa ra re ci bir al rey en su re ser- 
va de ca za de Do ña na. El via je de la cor te cul mi nó con las ca ce- 
rías en los bos ques y las fies tas per ma nen tes que se su ce die ron
du ran te cin co días, has ta el pun to que las fi nan zas du ca les se vie- 
ron se ria men te per ju di ca das.19 Afor tu na da men te pa ra es tas, el
du que re ci bió al rey y a su sé qui to en su pa la cio de San lú car so lo
un día.

Fe li pe IV pro lon gó su pe ri plo pa ra ins pec cio nar las cos tas y
sus de fen sas; se des pla zó a Cádiz, Gi bral tar y Má la ga. Por úl ti- 
mo, su bió has ta Gra na da, don de per ma ne ció una se ma na des de
el 3 de abril, vier nes san to, an tes de vol ver a Ma drid, don de el
cor te jo lle gó el 18 de abril de 1624. Con su vi si ta a la Se vi lla de
Ve lá z quez y de Oli va res, el rey de Es pa ña co no ció la vi lla más fa- 
bu lo sa de la mo nar quía, don de con ver gían las ri que zas de Amé- 
ri ca y los pro duc tos que to da Eu ro pa des ti na ba a las co lo nias, y
don de la po bla ción se en tre mez cla ba, co mo se ve en La ce na de
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Emaús. Tam bién de Se vi lla la mo nar quía es pe ra ba la lle ga da del
in dis pen sa ble di ne ro fres co que le per mi tía res pon der a sus ne ce- 
si da des fi nan cie ras más ur gen tes.

SEVI LLA Y LA MO NAR UÍA

Cer van tes afir mó: «Se vi lla, lu gar tan aco mo da do a las aven tu- 
ras que en ca da ca lle y tras ca da es qui na se ofre cen más que en
otro lu gar al guno». Se gún Pe dro Cal de rón de la Bar ca (1600-
1681), el au tor de La vi da es sue ño, Se vi lla «es lu gar don de ca da
no che sa len cuen tos nue vos», y pa ra Ma teo Ale mán (1547-h.
1620), ella era la «ma dre de los huér fa nos y re fu gio de los pe ca- 
do res».20

La an ti gua ca pi tal de la Bé ti ca ro ma na, His pa lis, per dió su es- 
ta tus con las in va sio nes de los go dos; des pués vol vió a ser un
cen tro in te lec tual de pri mer ni vel en la épo ca de la Is bi lla mu sul- 
ma na. La con quis ta cas te lla na a prin ci pios del si glo XI II la si tuó en
el co ra zón de la An da lu cía cris tia na y, si bien la reor ga ni za ción
im pul sa da por los Re yes Ca tó li cos re fre nó a los gran des aris tó- 
cra tas, es pe cial men te a los Me di na Si do nia, por otra par te ins ta ló
unas es truc tu ras que per du ra ban ba jo el rei na do de Fe li pe IV, un
si glo y me dio des pués. La In qui si ción y las de vo cio nes cris tia nas
se re de fi nie ron des pués del con ci lio de Se vi lla en 1478; una uni- 
ver si dad fue fun da da en 1502 y se ins ta ló un tri bu nal real, la Au- 
dien cia, aun que es ta fue sus ti tui da por la exis ten cia en Gra na da
de una can ci lle ría real que juz ga ba los pro ce sos de ape la ción a las
cau sas. Un re pre sen tan te del po der mo nár qui co, el asis ten te, era
el equi va len te del co rre gi dor en las vi llas de Cas ti lla, y pre si día
el ca bil do o ayun ta mien to de la vi lla. Los miem bros de es te ca- 
bil do se re par tían en tre «vein ti cua tros» y «ju ra dos», car gos ve na- 
les y re ser va dos a la no ble za des de 1515.21 Se vi lla pre sen ta ba
uno de los ayun ta mien tos más aris to crá ti cos del reino, lo que
contras ta ba vi va men te con la es ca sa den si dad no bi lia ria en An da- 
lu cía. No obs tan te, es ta no ble za an da lu za era so bre to do ur ba na.
El pe so de la Igle sia era con si de ra ble, y el ar zo bis po ha bía de sem- 
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pe ña do un pa pel es en cial en la his to ria de la pe nín su la, con su ca- 
pí tu lo ca te dra li cio, po de ro so y ri co, com pues to de ca nó ni gos
que go za ban de una gran au to ri dad. La pre sen cia del tri bu nal del
San to Ofi cio, si tua do en Tria na, en la ori lla de re cha de la vi lla,
las nu me ro sas fun da cio nes con ven tua les y las co fra días más nu- 
me ro sas com ple ta ban el con tex to re li gio so de los se vi lla nos.

A prin ci pios del rei na do de Fe li pe IV, la vi lla al can zó su apo- 
geo de mo grá fi co: con ta ba en tre 120.000 y 130.000 ha bi tan tes,
tras ha ber su fri do im por tan tes cam bios en el si glo XVI, pues pa só
de unos 60.000 o 70.000 ha bi tan tes en 1500; des pués de 55.000
a 60.000 en 1534; a 109.000 en 1565, pa ra lle gar a un má xi mo
de 130.000 ha bi tan tes en 1588, en vís pe ras de la epi de mia de
pes te atlán ti ca que afec tó al sur de la pe nín su la a fi na les del si glo
XVI.22 En la je rar quía ur ba na pen in su lar, a me dia dos del si glo XVII,
Se vi lla se si tua ba jus ta men te des pués de Lis boa y al mis mo ni vel
que Ma drid; a es ca la eu ro pea, si bien Pa rís, Lon dres y Ná po les
su pe ra ban a la ciu dad an da lu za, es ta po día ri va li zar con Ve ne cia
y Ams ter dam por su nú me ro de ha bi tan tes y por la mag ni tud de
su co mer cio, to das ellas for ma ban par te de es tas «ciu da des mun- 
do» abier tas al trá fi co in ter con ti nen tal que inau gu ró la co ne xión
pla ne ta ria. Sin em bar go, era di fí cil cuan ti fi car la po bla ción se vi- 
lla na, pues to que la de no mi na da «po bla ción flo tan te» (com pues ta
por mi gran tes, sir vien tes, gen tes de pe que ños ofi cios y ex tran je- 
ros no afin ca dos), era es pe cial men te den sa, pues Se vi lla atraía a
nu me ro sos aven tu re ros que lle ga ban en bus ca de for tu na, de
cria dos en bus ca de em pleo, de in mi gran tes se du ci dos por los
ele va dos sa la rios que se pa ga ban en la pe nín su la, y los emi gran tes
que que rían em bar car se pe ro que no te nían la li cen cia de las au- 
to ri da des pa ra par tir ha cia Amé ri ca. En tre los ca rac te res que dis- 
tin guían a la abi ga rra da po bla ción de la ciu dad, lla ma ba la aten- 
ción el nú me ro de es cla vos y li ber tos que los se vi lla nos y Ve lá z- 
quez fre cuen ta ban, em plea ban y uti li za ban, lo que se po ne de
ma ni fies to en La ce na de Emaús.
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Los es cla vos

La ma yor con cen tra ción de es cla vos de la pe nín su la Ibé ri ca se
en contra ba en An da lu cía, don de la po bla ción de ori gen ser vil re-
pre sen ta ba del 3 al 4 % de los an da lu ces, y en tre el 10 y el 15 %
de los se vi lla nos. Es ti ma da en 6.327 in di vi duos en el cen so rea li- 
za do en 1565, es ta po bla ción ha bía au men ta do, a fi na les del si glo
(unas 7.000 per so nas en 1600).23 Con los po cos da tos de que dis- 
po ne mos de otras ciu da des an da lu zas, sal tan a la vis ta im por tan- 
tes va ria cio nes: en Cádiz, en el si glo XVII, en tre un 20 y un 25 %
de la po bla ción se rían per so nas no li bres;24 en cam bio, en 1565,
so lo se con ta ba un 2 % de ellas en Gra na da, don de la po bla ción
ser vil se man tu vo es ta ble a lo lar go del si glo XVII. En es ta ciu dad,
ha ría fal ta es pe rar al si glo si guien te pa ra ver des apa re cer de los
re gis tros a los es cla vos.25 En Se vi lla, se con si de ra que el de c li ve
de la es cla vi tud se pro du jo con el ini cio de la cri sis de la eco no- 
mía cas te lla na. La pe nu ria de ma no de obra acen tuó es te des cen- 
so y, en tre 1631 y 1635, una or de nan za real, va rias ve ces rei te ra- 
da, im pu so la trans fe ren cia de to dos los es cla vos de par ti cu la res a
las ga le ras rea les, a fin de pa liar es ta ca ren cia de ma no de obra.
Sin em bar go, la mo nar quía acep tó que los pro pie ta rios re com- 
pra sen sus pro pios es cla vos a cam bio del pa go a la co ro na de 100
du ca dos por in di vi duo, pro ce di mien to que aca bó es ta ble cien do
un im pues to so bre la po se sión de es cla vos.26 La es cla vi tud se
man tu vo du ran te to do el si glo si bien, des pués de 1640 y de la
se ce sión del reino por tu gués, las fuen tes de apro vi sio na mien to se
ago ta ron.

Un gran nú me ro de es cla vos se vi lla nos eran do més ti cos, es cla- 
vos «de ca sa» y rea li za ban las ta reas co ti dia nas al ser vi cio de sus
se ño res.27 Sin em bar go, po dían en con trar se es cla vos que tra ba ja- 
ban fue ra de las ca sas de sus pa tro nes, en los ta lle res, en los puer- 
tos, en el ba rrio del Are nal y en las fá bri cas de ja bón co mo ma no
de obra. Por otra par te, a ve ces los em plea ban pa ra los tra ba jos
más du ros, co mo fue el ca so de «los ne gros de Su Ma jes tad» o el
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de «los mo ros del rey» en las mi nas de pla ta de Gua dal ca nal y en
las de mer cu rio de Al ma dén, en las que la es pe ran za de vi da era
muy re du ci da y las con di cio nes de tra ba jo atro ces. La vi da de es- 
tos es cla vos di fe ría to tal men te de la de los es cla vos de la ciu dad,
que a ve ces po dían vi vir de sus ga nan cias.28 No obs tan te, mu- 
chas cor po ra cio nes los re cha za ban, co mo la de los car pin te ros,
por ejem plo, pe ro la pro pia Igle sia con si de ra ba que el es cla vo te- 
nía li ber tad pa ra ca sar se, sin ad mi tir nin gún obs tá cu lo a es te de- 
re cho. A me nu do, los se ño res se vi lla nos se in quie ta ban por la
salud es pi ri tual de sus es cla vos, lo que da a en ten der que sen tían
un cier to in te rés por ellos. De he cho, las re la cio nes en tre amos y
es cla vos no te nían mu cho que en vi diar a las re la cio nes de los sir- 
vien tes li bres con sus em plea do res. En épo ca de cri sis, des apa re- 
cían la ma yor par te de las pro tec cio nes pa ra es ta po bla ción flo- 
tan te, que se en contra ba en una si tua ción de gran pre ca rie dad
por la pér di da de em pleo y que da ba sin asis ten cia.

Los es cla vos pro ve nían de tres fuen tes. Por una par te, un cier- 
to nú me ro de mo ros ha bían si do cap tu ra dos tras las in cur sio nes
cris tia nas por el Me di te rrá neo; es tos eran el equi va len te en las
cos tas es pa ño las de aque llos a quie nes se de no mi na ba «los cris tia- 
nos de Alá»;29 es de cir, los cris tia nos he chos pri sio ne ros a con se- 
cuen cia de las ra zias ber be ris cas en las cos tas an da lu zas y de los
ata ques a los na víos cris tia nos, y a quie nes se obli ga ba a re ne gar
de su fe ori gi nal. Cris tia nos y ber be ris cos se li bra ban a es ta ac ti- 
vi dad lu cra ti va de cap tu rar in fie les. Los «cris tia nos de Alá» son
bien co no ci dos por los his to ria do res gra cias a las fuen tes re la ti va- 
men te abun dan tes so bre su cau ti vi dad en Ber be ría, de bi do a la
ac ti vi dad in qui si to rial que se en car ga ba de exa mi nar las con ver- 
sio nes y la or to do xia de la fe de los re ne ga dos. Por aña di du ra,
dos ór de nes re li gio sas, los mer ce da rios y los tri ni ta rios, se con sa- 
gra ban a com prar la li ber tad de los cris tia nos cau ti vos en tie rras
del is lam y de ja ron do cu men tos so bre los as pec tos eco nó mi cos
de es ta ac ti vi dad. Por otra par te, en tre los es cla vos de Es pa ña se
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en contra ban nu me ro sos «mu sul ma nes de Cris to». Al gu nos de
ellos po dían pro ce der de la co mu ni dad mo ris ca de por ta da en el
trans cur so de la gue rra de Gra na da, allá por el 1500, des pués en- 
tre 1568 y 1570, o in clu so de la ex pul sión de 1609-1610. Una
se gun da fuen te pro ce día del co mer cio ne gre ro de Áfri ca, que re- 
vi ta li zó el mer ca do de es cla vos de Se vi lla, ali men ta do por los ar- 
ma do res por tu gue ses de Lis boa. Por úl ti mo, una ter ce ra fuen te
pro ve nía de los mo vi mien tos mi gra to rios na ci dos de los cir cui- 
tos co mer cia les que se ex ten dían has ta Amé ri ca, lo que ex pli ca
que un de ter mi na do nú me ro de es cla vos ne gros crio llos fue ran
traí dos a Es pa ña por los co lo nos es pa ño les.30

Las ven tas se efec tua ban so bre las gra das de la ca te dral, y des- 
pués en la lon ja de Se vi lla, don de tam bién se po día al qui lar, in- 
ter cam biar, re ga lar y li be rar a los es cla vos. Así, en 1634, en su
tes ta men to, el co mer cian te Mi guel Cid men cio nó que de ja ba
15.000 du ca dos «en es cla vos, ser vi cio de pla ta, jo yas, mo bi lia rio
y otros bienes mue bles», sin in di car nin gu na di fe ren cia en tre los
es cla vos y las de más per te nen cias.31 El aná li sis del pre cio de mer- 
ca do de los es cla vos, rea li za do por Ale xis Ber nard, so bre el si glo
XVII se vi lla no, mues tra que los jó ve nes adul tos y las mu je res eran
los más bus ca dos y más ca ros. Si a prin ci pios del si glo XVI el ber- 
be ris co era el más co ti za do, pro gre si va men te fue de jan do de ser- 
lo en be ne fi cio de los es cla vos afri ca nos, ya a fi na les de si glo. En
to dos los ca sos, la com pra de es cla vos re pre sen ta ba una gran in- 
ver sión en un mer ca do prin ci pal men te lo cal. La fal ta de ma no de
obra y la su bi da ge ne ra li za da de los pre cios pro vo ca ron el au- 
men to del pre cio de los es cla vos, y pron to so lo la éli te pu do ad- 
qui rir los.

Sin em bar go, en Se vi lla, al me nos du ran te la ju ven tud de Ve- 
lá z quez, no pa re ce que hi cie ra fal ta per te ne cer a una cas ta di ri- 
gen te pa ra po seer es cla vos. En el Cor pus Ve la z que ño, que re ú ne
los do cu men tos au ténti cos so bre el pin tor, se en cuen tra un cer ti- 
fi ca do de bau tis mo a nom bre de Ma ría, ca li fi ca da de «es cla va de
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Juan Ro drí guez de Sil va», el pa dre de Die go, el pin tor; tam bién
cons ta ba que el pa drino de la ni ña es cla va era un tal Mel chor de
Sa na bria, y el cu ra men cio nó el pa ren tes co es pi ri tual que vin cu- 
la ba al pa drino con la ni ña bau ti za da…32 En el ca so de la mu la ta
pin ta da por Ve lá z quez, co mo en el de nu me ro sos es cla vos, la ca- 
li fi ca ción de la jo ven es di fí cil, ya que el tér mino «es cla vo» aún
es ta ba mal de fi ni do en los do cu men tos. Las fuen tes de ar chi vo
uti li zan los tér mi nos «par do» y «lo ro» pa ra de sig nar a los es cla vos
y, cuan do al gu nos de ellos se be ne fi cia ban de la li be ra ción, del
aho rra mien to, ob te nían una car ta es pe cial, la car ta de aho rría
pro to co li za da. Se gún Ig na cio Ca ma cho, la po bla ción mu la ta, ya
fue ra li bre o eman ci pa da, po día re pre sen tar has ta el 16 % de la
po bla ción se vi lla na.

La ciu dad y el mun do

En la Se vi lla de Ve lá z quez y de Oli va res, la pre sen cia ex traeu- 
ro pea con fir ma ba la vi ta li dad de la pe nín su la des de fi na les del si- 
glo XV, so bre to do la de la co ro na de Cas ti lla y de los rei nos que
de pen dían de ella. A lo lar go del si glo XVI, la ex pan sión co lo nial
se acom pa ña ba de un acu sa do cre ci mien to de mo grá fi co y de un
im por tan te en ri que ci mien to eco nó mi co. Se vi lla sim bo li za ba es te
con si de ra ble de sa rro llo por el nú me ro de sus ha bi tan tes, por la
ex ten sión geo grá fi ca de sus lí mi tes ur ba nos y por el co mer cio
que cir cu la ba por la ciu dad.

Si Lis boa y Am be res, su puer to de re dis tri bu ción en el nor te
de Eu ro pa, se ha bían con ver ti do en los al ma ce nes del im pe rio
co lo nial por tu gués, Se vi lla se con vir tió en el pul món de la mo- 
nar quía his pá ni ca y en la puer ta de sali da obli ga da de los pro duc- 
tos eu ro peos des ti na dos a las Amé ri cas. Des pués de la par ti ción
del mun do en tre los dos rei nos ibé ri cos efec tua da en Tor de si llas
en 1494, las ri que zas con ver gían por el Ta jo y el Gua dal qui vir
ha cia es tas dos me tró po lis ibé ri cas. La de ci sión cas te lla na de im- 
po ner un mo no po lio co mer cial y de es ta ble cer lo en Se vi lla
trans for mó las re la cio nes en tre la mo nar quía y el res to del mun- 
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do. La in cor po ra ción de los des cu bri mien tos ex traeu ro peos al
reino de Cas ti lla cons ti tu yó el fun da men to del mo no po lio es pa- 
ñol con sus co lo nias. To das las mer can cías y to dos los hom bres
que se en via ban o que pro ce dían de las co lo nias de bían pa sar por
Se vi lla; que da ron tam bién ex clui das las otras co ro nas y súb di tos
del im pe rio ibé ri co, por no men cio nar a los ex tran je ros no va sa- 
llos del rey de Es pa ña: so lo el reino de Cas ti lla dis fru ta ba de li bre
co mer cio con las co lo nias por la vía se vi lla na.33 Pa ra que es ta ex- 
clu si vi dad co lo nial se con vir tie ra en rea li dad, los Re yes Ca tó li- 
cos crea ron ins ti tu cio nes des de prin ci pios del si glo XVI pa ra que
ad mi nis tra sen es te mo no po lio co mer cial, ins ti tu cio nes aún ac ti- 
vas en el si glo XVII, si bien ha bían ex pe ri men ta do al gu nas mo di fi- 
ca cio nes. En tre es tas ins ti tu cio nes, la Ca sa de Con tra ta ción fue
ins tau ra da en 1503 pa ra con tro lar el con jun to del co mer cio con
las In dias y pa ra cons ti tuir una es pe cie de «agen cia real en car ga da
de ad mi nis trar los nue vos des cu bri mien tos».34 Es ta Ca sa de Con- 
tra ta ción au to ri za ba a los na víos a zar par ha cia las co lo nias, no
sin an tes ins pec cio nar los, or ga ni zan do tres vi si tas de re gis tro de
los equi pa jes, de los pa sa je ros y de las mer can cías que par tían ha- 
cia Amé ri ca o que de allí pro ce dían. Por la in ter me dia ción de es- 
ta ins ti tu ción, la mo nar quía vi gi la ba las ex por ta cio nes y las im- 
por ta cio nes, al igual que las mi gra cio nes re la ti vas a las co lo nias.
Tam bién de pen dían de sus com pe ten cias otros ám bi tos, co mo el
de la ges tión de los bienes de los súb di tos fa lle ci dos en las In dias.
La fun ción de la Ca sa de Con tra ta ción su pe ra ba am plia men te el
sim ple pa pel de la Cá ma ra de Co mer cio, pues to que de po si ta ba
las mer can cías, ser vía de ofi ci na de adua nas, de ar se nal, de ofi ci- 
na de emi gra ción, e in clu so de es cue la de car to gra fía. De he cho,
era obli ga do sa ber na ve gar a lo lar go de los 90 ki ló me tros del
Gua dal qui vir que se pa ra ban Se vi lla del mar; co no cer bien el ar te
de la na ve ga ción tran satlán ti ca y, so bre to do, te ner co no ci mien- 
tos de geo gra fía de las cos tas ame ri ca nas.
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Aun que la ges tión co ti dia na se efec tua ba des de Se vi lla, en
1524 hu bo que crear un con se jo es pe cial, el Con se jo de In dias,
pa ra ali viar la car ga de la Ca sa de Con tra ta ción. Es te con se jo se
reu nía con el rey pa ra es ta ble cer la le gis la ción de las co lo nias,
nom brar a sus ad mi nis tra do res en los ám bi tos ju di cia les, ad mi- 
nis tra ti vos, mi li ta res y re li gio sos, to do lo cual de ja en tre ver la
am pli tud de sus com pe ten cias. En la pro pia Se vi lla, en 1539, se
creó un con su la do que cum plía di ver sas fun cio nes: la de tri bu nal
es pe cial o Au dien cia de la Ca sa, pa ra juz gar los asun tos que con- 
cer nían a la Ca sa de Con tra ta ción; el de cor po ra ción de los co-
mer cian tes tran satlánti cos pa ra or ga ni zar la pro fe sión y, por úl ti- 
mo, el de Cá ma ra de Co mer cio pa ra ad mi nis trar los in te re ses lo- 
ca les. Los agen tes de es ta Ca sa de Con tra ta ción no ce sa ron de
au men tar a me di da que lo ha cía el trá fi co tran satlánti co, la ex- 
ten sión de los des cu bri mien tos y la ne ce sa ria ad mi nis tra ción de
los mis mos, que cons tante men te era pre ci so adap tar a las nue vas
rea li da des de Amé ri ca. Te so re ros, es cri ba nos, con ta bles, vi si ta- 
do res, ins pec to res, se cre ta rios, ar chi ve ros, re cau da do res… se afa- 
na ban en el puer to de Se vi lla, ya fue ra pa ra per ci bir los de re chos
de en tra da y de sali da si guien do una lis ta es ta ble ci da de mer can- 
cías, y pa ra el re gis tro de las na ves y de los hom bres que par tían
o lle ga ban pa ra ve ri fi car las li cen cias rea les. Pa ra fi nan ciar los gas- 
tos vin cu la dos al ejer ci cio del mo no po lio, la mo nar quía en car gó
al Con su la do de Se vi lla, y ya no a la Ca sa de Con tra ta ción, que
fis ca li za se la na ve ga ción y el co mer cio con el ob je ti vo de ofre cer
bue nas con di cio nes de na ve ga ción a los ga leo nes es pa ño les y des- 
pués, po co a po co, pa ra ase gu rar la de no mi na da ca rre ra de In- 
dias. Se fi jó una ta sa de no mi na da «ave ría» (ad va lo rem), que gra va- 
ba los car ga men tos del co mer cio de las In dias. En el mo men to de
su crea ción, es ta ta sa se fi jó en un 4,5 %, por cen ta je que no de ja- 
ría de au men tar de bi do a los ries gos cre cien tes vin cu la dos a la
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na ve ga ción y a las per ma nen tes ne ce si da des fi nan cie ras de la mo- 
nar quía. A me dia dos del rei na do de Fe li pe IV, en 1631, la ave ría
al can zó la im pre sio nan te ta sa del 36,5 %.35

De he cho, es ta ca rre ra de In dias pa re cía re la ti va men te se gu ra
du ran te la pri me ra mi tad del si glo XVI, pues to que las na ves ra ra- 
men te se arries ga ban a ser abor da das por po ten cias hos ti les. Más
ade lan te, la ru ta de las In dias se con vir tió en el blan co de cor sa- 
rios y pi ra tas ex tran je ros, es pe cial men te de los fran ce ses, en un
pri mer mo men to;36 des pués, a par tir de los años 1565-1570, de
los in gle ses, los más co no ci dos de los cua les son John Hawkins y
Fran cis Drake y, por úl ti mo, de los ho lan de ses, quie nes des de la
re be lión de 1566 y más aún des de la rup tu ra de la tre gua de los
Do ce Años en 1621, ata ca ban a los ga leo nes es pa ño les que se di- 
ri gían a Se vi lla y tam bién, a ve ces, a los con vo yes mi li ta res que
los es col ta ban. Muy pron to, pa ra evi tar es tos ata ques, la cir cu la- 
ción na val fue re gla men ta da y la le gis la ción y las prác ti cas ma rí- 
ti mas me jo ra das ba jo la égi da de la Ca sa de Con tra ta ción, de
acuer do con la mo nar quía, que adop tó el sis te ma de flo tas agru- 
pa das des de los años 1561-1566. Ade más, ca da año, se for ma ban
dos flo tas pa ra di ri gir se a las In dias: la pri me ra bo ga ba ha cia la
Nue va Es pa ña, se tra ta ba de la flo ta con des tino a las An ti llas, a
Hon du ras y a Mé xi co; y no dis po nía de una gran es col ta. La se- 
gun da se di ri gía ha cia tie rra fir me; es de cir, ha cia el con ti nen te
ame ri cano, y es ta era la lla ma da «flo ta de ga leo nes», pues iba
acom pa ña da de bar cos de gue rra has ta Por to be lo y Car ta ge na de
In dias, en Pa na má y Ve ne zue la. Des de allí, es ta flo ta de ga leo nes
po día lle gar al puer to pe ruano de Ca llao, en el Pa cí fi co, de don- 
de la nao de Chi na zar pa ba ha cia Ma ni la y las Fi li pi nas pa ra co- 
mer ciar con el Im pe rio Me dio…
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Las ru tas ma rí ti mas es pa ño las en el si glo XVII

Se fi ja ron ca len da rios pa ra los trans por tes y las du ra cio nes de
las tra ve sías: las flo tas de bían in ver nar en Amé ri ca, des pués se
reu nían en Cu ba y re gre sa ban agru pa das has ta Se vi lla ba jo la
pro tec ción de las na ves de com ba te. De he cho, la mo nar quía cas- 
te lla na es ta ba muy aten ta a es tas flo tas y a su lle ga da a Es pa ña,
pues to que, co mo es cri bió Lo pe de Ve ga, uno de los au to res pre- 
di lec tos de Fe li pe IV: «dos ve ces al año lle ga el sus ten to de to da
Es pa ña».37 Es tas flo tas trans por ta ban los pre cio sos me ta les ex traí- 
dos de las mi nas de oro y pla ta de Pe rú (Po to sí), y de Mé xi co
(Za ca te cas, Gua na jua to…). Una vez que las canti da des des em- 
bar ca das ha bían si do re gis tra das en la Ca sa de Con tra ta ción, y
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des pués en via das a la Ca sa de la Mo ne da (o, al me nos, las canti- 
da des que se ha bían de cla ra do ofi cial men te), la mo nar quía apli- 
ca ba el vie jo uso me die val de la per cep ción de una quin ta par te
(el quin to). Es te se tra ta ba del de re cho del so be rano de re te ner la
quin ta par te de un bo tín de gue rra.38 En el con tex to de la ex- 
trac ción de me ta les pre cio sos, la prác ti ca del quin to ex pli ca el in- 
te rés de la mo nar quía por co no cer y ase gu rar los mo vi mien tos
de las flo tas de Amé ri ca. En su mo nu men tal te sis, Pie rre y Hu- 
gue tte Chau nu re cons tru ye ron los mo vi mien tos del puer to de
Se vi lla, cu ya grá fi ca, que mos tra mos a con ti nua ción, es que ma ti- 
za las prin ci pa les en se ñan zas: po de mos apre ciar el gran cre ci- 
mien to del trá fi co tran satlánti co, que se ini cia en la pri me ra dé- 
ca da del si glo XVI con cer ca de 200 na víos y que se du pli ca un si- 
glo más tar de, ba jo el rei na do de Fe li pe III.
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Nú me ro de na víos en la ru ta de las In dias de Cas ti lla por dé ca da (1500-1650)

Grá fi co pro ce den te de P. y H. Chau nu, Se vi lle et l’Atlan ti que, Pa rís, 1955-1959, vol.
6, págs. 160-167.

No obs tan te, a par tir de 1610 se ob ser va una dis mi nu ción no- 
ta ble del trá fi co ma rí ti mo; des cen so que no ce só de ace le rar se en
el si glo XVII. Cuan do, en 1621, Fe li pe IV su ce dió a su pa dre, se
pro du jo una fuer te ra len ti za ción de es tos mo vi mien tos, que
afec ta ron de lleno al co mer cio co lo nial que la com pe ten cia ex- 
tran je ra ame na za ba. Al pe sa do sis te ma de con vo yes de la flo ta y
de los ga leo nes que re fre na ba los trans por tes ma rí ti mos, se unían
las cre cien tes ame na zas de los ad ver sa rios de la mo nar quía de Fe- 
li pe IV, so bre to do des pués de rea nu dar se la gue rra contra las
Pro vin cias Uni das en 1621 por tie rra y por mar.

Des de ha ce mu cho tiem po, la afluen cia mo ne ta ria de bi da a la
im por ta ción de los me ta les pre cio sos de Amé ri ca se con si de ra
una de las cau sas de las «ca res tías» del si glo XVI y, con cre ta men te,
del ele va do cos te de la vi da en Es pa ña. Ya Jean Bo din atri bu yó la
res pon sa bi li dad de es ta in fla ción que co rro ía a los prin ci pa dos de
Eu ro pa por la lle ga da ma si va de me ta les pre cio sos de Amé ri ca y
a la acu mu la ción de ma sa mo ne ta ria que es ta ha bía pro vo ca do.
La me di da y la cuan ti fi ca ción de las re me sas de me ta les pre cio sos
a la mo nar quía es pa ño la han si do ob je to de nu me ro sos in ten tos
de eva lua ción, pues to que es tas no so lo in flu ye ron gran de men te
a la eco no mía es pa ño la, sino al con jun to de la eco no mía eu ro- 
pea.39 Así, las po lí ti cas de Fe li pe IV es ta ban con di cio na das por
es tas lle ga das de oro y pla ta. Des de prin ci pios del si glo XX, los
his to ria do res se han es for za do en cuan ti fi car el nú me ro real de
las lle ga das a Se vi lla, de las que eran pa ra la mo nar quía y de las
des ti na das a los par ti cu la res. Los cál cu los re cien tes de Car los Ál- 
va rez No gal con fir man la in fra va lo ra ción sis te má ti ca de las lle ga- 
das de me ta les pre cio sos y la grá fi ca que ha ela bo ra do co rro bo ra
uno de los orí genes de la gra ve cri sis fi nan cie ra de la mo nar quía:
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el fuer te des cen so de los re cur sos me tá li cos pro ve nien tes de
Amé ri ca, y es to pe se a que las en tra das si guie ron man te nien do
un al to ni vel du ran te más tiem po del que se ha bía creí do.

Es tos flu jos fi nan cie ros con si de ra bles no so lo fue ron acom pa- 
ña dos de un au men to de las tran sac cio nes co mer cia les, sino tam- 
bién de in ce san tes mo vi mien tos mi gra to rios de Es pa ña ha cia
Amé ri ca, que se tra du je ron en una emi gra ción de la po bla ción;
es de cir, en una co lo ni za ción, lo cual con du jo a la crea ción de
nue vas so cie da des fue ra de la pe nín su la y fue ra de Eu ro pa, aun
cuan do se guían sien do de pen dien tes. Apa re cie ron nue vas ca te- 
go rías so cia les, co mo la de los crio llos, tér mino que al prin ci pio
te nía un ca rác ter pe yo ra ti vo y que se em plea ba pa ra de sig nar a
los es pa ño les na ci dos en las pro pias In dias y, a con se cuen cia de
ello, afec ta dos por el de le té reo cli ma tro pi cal de las co lo nias…
Es muy di fí cil ha cer una es ti ma ción cuan ti fi ca da de es tas par ti- 
das, pues to que no so lo hay que te ner en cuen ta las li cen cias
otor ga das por las au to ri da des mo nár qui cas —su bes ti ma das—,
co mo tam po co pue de fun dar se en el nú me ro de per so nas que
par tie ron des de Se vi lla, pues exis tían otros lu ga res de em bar que
más o me nos au to ri za dos. Se gún Mag nus Mör ner, apro xi ma da- 
men te 200.000 per so nas emi gra ron du ran te la pri me ra mi tad del
si glo XVII, prin ci pal men te una po bla ción mas cu li na, adul ta y jo- 
ven.40 Aun que no pue de con si de rar se que es ta emi gra ción fue se
una san g ría pa ra Cas ti lla, te nien do en cuen ta su po bla ción de seis
mi llo nes de ha bi tan tes a prin ci pios del si glo XVII, se tra tó de una
pér di da de san gre jo ven que se pro du jo en un pe rio do de des cen- 
so de mo grá fi co, a par tir de la dé ca da de 1610.

En es tos mo vi mien tos mi gra to rios, el nú me ro de es pa ño les
vol vían a la me tró po li co mo «ame ri ca nos», des pués de ha ber he- 
cho o no for tu na: les lla ma ban los pe ru le ros, en una épo ca en la
que el tér mino Pe rú aún de sig na ba to da la Amé ri ca del Sur y, a
ve ces, to da la Amé ri ca la ti na (con la Nue va Es pa ña y las An ti- 
llas). A pe sar de es tos mo vi mien tos po bla cio na les, la abru ma do ra
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ma yo ría de los súb di tos de Fe li pe IV, a ima gen de su so be rano,
no ha bían oí do ha blar de las co lo nias más que por los re la tos que
les ha bían con ta do. En Ma drid, el Con se jo de In dias y el mo nar-
ca se veían cons tante men te re que ri dos por los pe di güe ños pa ra
ob te ner un car go, una li cen cia o sim ple men te el fa vor de un
pues to de es cri bano, de una li cen cia de im por ta ción o ex por ta- 
ción, o de emi gra ción.

Con la re pre sen ta ción de la sir vien ta mu la ta, La ce na de Emaús

es uno de los re fle jos de es ta exis ten cia de di ver sas po bla cio nes
en Se vi lla. A ex cep ción del re tra to de su es cla vo mes ti zo, Juan
de Pa re ja, no se en cuen tran otros sig nos de la exis ten cia de las
co lo nias en las pin tu ras de Ve lá z quez. Sus «fi gu ras del pue blo»
per te ne cen, es en cial men te, al mun do pen in su lar, es pe cial men te
an da luz y cas te llano.

LAS FI GU RAS DEL PUE BLO, LA SO CIE DAD Y LA ECO NO MÍA

Los his to ria do res, y más aún los his to ria do res del ar te, son
rea cios a uti li zar la pin tu ra co mo tes ti go de un pa sa do su pe ra- 
do:41 el po der crea dor del ar te tras cen de ría el tes ti mo nio y anu- 
la ría to do va lor de mos tra ti vo más allá de la obra, lo que le pri va-
ría de cual quier es ta tus do cu men tal. Sin em bar go, con Las hi lan- 

de ras, La for ja de Vul cano o El agua dor de Se vi lla, por ejem plo, Ve lá- 
z quez ex pu so ele men tos ex traí dos de la so cie dad en la que vi vía;
las uti li zó trans cri bién do las y trans for mán do las con su enor me
crea ti vi dad.42 Por es ta ra zón co no ció el éxi to an te sus con tem- 
po rá neos y, en con cre to, an te Fe li pe IV. Abor da das en el ám bi to
ar tís ti co y en la fi lo so fía, las «fi gu ras del pue blo» acla ran tam bién
al gu nos ele men tos de la so cie dad es pa ño la, co mo los mar cos in- 
te lec tua les del en torno del rey o la im po si ción de la rea li dad en
el ima gi na rio crea dor.

El mun do de las ar tes me cá ni cas
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La fá bri ca de ta pi ces que se en contra ba en la ca lle San ta Is abel
de Ma drid es ta ría en el ori gen del cua dro de Ve lá z quez Las hi lan- 

de ras, co no ci do tam bién co mo La fá bu la de Arac ne.43 Los his to ria- 
do res coin ci den en con si de rar que es ta te la, que per te ne ció a Pe- 
dro de Ar ce, un cor te sano co lec cio nis ta, es li ge ra men te an te rior
a Las men i nas. Tras el tra ba jo co ti diano, me cá ni co y ma nual de
es tas obre ras que apa re cen en pri mer pla no, so bre to da la am pli- 
tud del cua dro, se en ca jan di ver sos pla nos pa ra or de nar se en tres
re pre sen ta cio nes: la de las no bles so bre el es tra do; la de Pa las y
Arac ne y la del ta piz con la re pro duc ción de El rap to de Eu ro pa,
re sul tan te de una co pia de Ru bens de un lien zo de Ti ziano y
bien co no ci do por Ve lá z quez.44 Las fi gu ras prin ci pa les en pri mer
pla no son dos hi lan de ras de te ji do que se en cuen tran contra pues- 
tas: una de ellas de es pal das, ves ti da con un ves ti do cla ro, la ca- 
be za des cu bier ta, el cuer po in cli na do y la ma no iz quier da ten di- 
da pa ra co ger el hi lo que re ti ra de la de va na de ra; la otra, de una
edad avan za da, la ca ra de fren te, con un ves ti do os cu ro, em plea
el hu so y la rue ca, mien tras ha ce el ges to de gi rar se ha cia otra
mu jer a su iz quier da, que re sul ta ca si si mé tri ca a una quin ta mu- 
jer a la de re cha de la de va na do ra. Die go An gu lo ha de mos tra do
la reu ti li za ción de for mas to ma das de Mi guel Án gel, pe ro los
ges tos ru ti na rios de las obre ras, los úti les y los ob je tos pro pios
que uti li zan en la fá bri ca, per te ne cen al ám bi to del mun do del
tra ba jo en la so cie dad es pa ño la del Si glo de Oro. En se gun do
pla no, la pre sen cia de dos mu je res no bles trans for ma la in ter pre- 
ta ción so cial del lien zo, lo que con fir ma el ter cer pla no, con Pa- 
las y Arac ne, mien tras que el di bu jo del ta piz en el cuar to y úl ti- 
mo pla no ofre ce una nue va in ter pre ta ción de ca rác ter ale gó ri co.
Es ta pen sa da com po si ción re fle ja el pro fun do co no ci mien to de la
cul tu ra clá si ca del pin tor, en es te ca so la fá bu la de Arac ne re la ta- 
da por Ovi dio en la Me ta mor fo sis. La pin tu ra de Ve lá z quez se
mues tra una vez más ori gi nal por su cul tu ra eli tis ta y por su ob- 
je to, de ci di da men te po pu lar y an cla do en su tiem po.
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Con cre ta men te, la re pre sen ta ción de Las hi lan de ras co rres pon- 
de al lu gar ca pi tal del sec tor tex til en la ac ti vi dad eco nó mi ca de
las so cie da des del An ti guo Ré gi men.45 La es pe cia li za ción de Es- 
pa ña prin ci pal men te en la la na y, a me nor ni vel, en la se da,
acom pa ñó el fuer te cre ci mien to que Cas ti lla co no ció du ran te
dos si glos, en el XV y, so bre to do, en el XVI. El mun do ru ral y el
mun do ur bano se be ne fi cia ron por el de sa rro llo de es tas ac ti vi- 
da des ya que, por una par te, en el ori gen de la ex plo ta ción de la
la na se en contra ba la crian za de re ba ños de una de ter mi na da ra- 
za, mien tras que, por otra par te, el me dio ur bano con tri bu yó a la
trans for ma ción de la ma te ria pri ma en los ta lle res y en los gre- 
mios.

En el mun do ru ral me di te rrá neo, la or ga ni za ción de la tras hu- 
man cia era in dis pen sa ble pa ra lle var el ga na do a los pas tos de es- 
tío. Es ta tras hu man cia es ta ba en el ori gen de una ins ti tu ción sin- 
gu lar na ci da en Cas ti lla, de no mi na da la Mes ta. Es ta aso cia ción
agru pa ba a los gran des pro pie ta rios de re ba ños y dis po nía de or- 
ga nis mos pro pios, en tre los cua les un con se jo, el Hon ra do Con- 
se jo de la Mes ta; de pri vi le gios y de ju ris dic cio nes par ti cu la res,
fi nan cie ras y ju di cia les, re co no ci das por la mo nar quía des de
1273, ba jo el rei na do de Al fon so X. Es ta Mes ta pros pe ró has ta
fi na les del si glo XVI gra cias a la ex plo ta ción de una la na de muy
bue na ca li dad, la de las ove jas me ri nas. En cam bio, los con flic tos
no ce sa ban de es ta llar en el mun do ru ral en tre los agri cul to res
lo ca les y los gran des pro pie ta rios de re ba ños. La mul ti pli ca ción
de es tos con flic tos te nía que ver con el pa so de los re ba ños, que a
me nu do com por ta ban la des truc ción de co se chas y bar be chos
co lec ti vos, lo que pro vo có nu me ro sos pro ce sos. Ba jo el rei na do
de Fe li pe IV, el de c li ve de la Mes ta ya ha bía co men za do y la cría
de ga na do ovino ex pe ri men ta ba una re gre sión; des pués de con- 
tar con tres mi llo nes de ca be zas en la pri me ra mi tad del si glo XVI,
los re ba ños dis mi nu ye ron un ter cio en un si glo, has ta lle gar co- 
mo má xi mo a dos mi llo nes de ca be zas.46 De bi do a es te des cen so
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el pre cio de es ta la na me ri na no ce só de au men tar, co mo tam- 
bién lo hi cie ron los con flic tos que te nía la Mes ta, acu sa da de to- 
dos los ma les, y el pri me ro el de ha ber cau sa do la rui na de pe- 
que ños agri cul to res y el em po bre ci mien to de los pue blos de
Cas ti lla: la Mes ta ha bría si do una de las cau sas de la ra len ti za ción
eco nó mi ca. En 1631, en el con tex to de tres ma las co se chas su ce- 
si vas des pués de las se quías, se mul ti pli ca ron las de fen sas apa sio- 
na das de la cría tra di cio nal contra la aso cia ción de la Mes ta.47 Al
pro pio tiem po, las ex por ta cio nes de la na dis mi nu ye ron, pa san do
de 3.105 to ne la das por año du ran te el pe rio do 1610-1615 a
2.750 to ne la das en los años 1620-1625 y, por úl ti mo, a 1.840
to ne la das por año en 1664-1670.

Es tas imá ge nes de mu je res re pre sen ta das en Las hi lan de ras, tra- 
ba jan do la la na con los ins tru men tos in dis pen sa bles que eran el
hu so, la rue ca y la de va na de ra, eran su ma men te fa mi lia res pa ra
los con tem po rá neos de Fe li pe IV; pa ra trans po ner una es ce na
mi to ló gi ca de la fá bu la de Arac ne, Ve lá z quez uti li za re pre sen ta- 
cio nes co mu nes a es te tra ba jo tex til de las obre ras den tro de una
fá bri ca, tra ba jo que tam bién se rea li za ba en el ta ller o en el ho gar
fa mi liar. Lo que ya no era tan co rrien te es que un pin tor del rey
se atu vie se a pin tar obre ras, aun que el de las hi lan de ras era un te- 
ma uti li za do a me nu do.48

No obs tan te, pe se a la re ce sión eco nó mi ca que su frió el rei na- 
do de Fe li pe IV, la ac ti vi dad tex til si guió es tan do pre sen te en la
vi da co ti dia na. La ma yor par te de los do cu men tos no ta ria les (los
in ven ta rios des pués de un fa lle ci mien to, la com po si ción de los
ajua res de bo da…), men cio nan con to do de ta lle los te ji dos, pre- 
ci san do la ma te ria de la que es ta ban he chos (la na, se da, lino…),
el co lor, el uso de las te las, etc. El de sa rro llo de los tin tes (el car- 
mín de co chi ni lla, la gran za, cul ti va da en Cas ti lla) iba en pa ra le lo
a la fa bri ca ción y a la di fu sión de los te ji dos. La ac ti vi dad pro- 
por cio na ba nu me ro sos em pleos, es pe cial men te en las dos gran- 
des re gio nes tex ti les, en torno a Lo gro ño, So ria y Se go via en el
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nor te del reino de Cas ti lla, don de so bre to do se rea li za ban pa ños
de ca li dad me dia y ba ja en el ám bi to del ho gar fa mi liar, al que
los co mer cian tes pro por cio na ban la ma te ria pri ma. El se gun do
nú cleo se en contra ba más al sur, en torno a las ciu da des de
Cuen ca, To le do y Cór do ba, don de prin ci pal men te se pro du cían
te ji dos de al ta ca li dad. Aun que ya des de los pri me ros años del
rei na do de Fe li pe IV la com pe ten cia ex tran je ra, so bre to do fran- 
ce sa, ame na zó el mer ca do tex til, es te sec tor si guió sien do uno de
los ele men tos fun da men ta les de la eco no mía es pa ño la. La cul tu ra
y el tra ba jo de la se da eran tra di cio na les en los an ti guos rei nos
mu sul ma nes de Cas ti lla, Gra na da, Mur cia, Va len cia y Má la ga,
así co mo en la co ro na de Ara gón, en Al ca ñiz y Cas pe. Sin em- 
bar go, de es te tra ba jo se ocu pa ban prin ci pal men te las po bla cio- 
nes mo ris cas. Con la ex pul sión de 1609, es te sec tor que dó de bi- 
li ta do por la mar cha de es tos pro duc to res, pe ro aun así la ac ti vi- 
dad si guió sien do im por tan te, co mo lo ates ti gua la exis ten cia de
mi lla res de ofi cia les de di ca dos a te jer la se da en To le do, Gra na da,
Va len cia y Cór do ba. Ge ne ral men te, las au to ri da des mu ni ci pa les
y mo nár qui cas vi gi la ban la or ga ni za ción de los gre mios que re- 
gu la ban la pro duc ción de la se da. En Cór do ba, las or de nan zas de
es te gre mio no die ron una con fi gu ra ción de fi ni ti va al ofi cio has- 
ta 1625 y, en Bar ce lo na, en 1624 se re pa sa ron los re gla men tos
que re gían el gre mio de los tin to re ros de la se da, pues to que las
ope ra cio nes eran com ple jas y era pre ci so pre ser var la ca li dad.49

En los ta lle res se efec tua ban otras ac ti vi da des eco nó mi cas, co- 
mo el tra ba jo del cue ro, de los me ta les… Tam bién ha bía fá bri- 
cas, ta les co mo la ya men cio na da fá bri ca de ta pi ces San ta Is abel,
en Ma drid. Los es ca sos cen tros mi ne ros con cen tra ban un enor me
nú me ro de tra ba ja do res, en tre las cua les las ya ci ta das mi nas de
Al ma dén, cé le bres por que en ellas se pro du cía el mer cu rio ne ce- 
sa rio pa ra la amal ga ma con la que se ex traían los me ta les pre cio- 
sos a par tir de los mi ne ra les de oro y pla ta de Amé ri ca. En Se vi- 
lla, y en las pro vin cias vas cas, los ar sena les y la cons truc ción na- 
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val re que rían el rea gru pa mien to de nu me ro sos tra ba ja do res. No
obs tan te, los prin ci pa les mo dos de pro duc ción co rres pon dían es- 
en cial men te a es truc tu ras pre ca pi ta lis tas, del ta ller y del tra ba jo
do més ti co en el con tex to del ho gar, ya fue se ru ral o ur bano.

So cie dad ur ba na y mun do ru ral

Por lo ge ne ral, el po der mo nár qui co es ta ba aten to a los gre- 
mios, a su es truc tu ra ción y fun cio na mien to, ya que es tos cons ti- 
tuían uno de los fun da men tos de la ac ti vi dad eco nó mi ca y el pi- 
lar so cial de la es ta bi li dad ur ba na. La or ga ni za ción gre mial se ba- 
sa ba en el prin ci pio del pri vi le gio y del mo no po lio pro duc ti vo
de los ar te sanos que es ta ban agre mia dos en es tos or ga nis mos; es
de cir, en las aso cia cio nes de pro duc to res. Los mu ni ci pios fa vo re- 
cían es ta es truc tu ra ción so cial por que per mi tía con tro lar la ca li- 
dad de los pro duc tos y el pre cio de los mis mos, vi gi lar las con di- 
cio nes de tra ba jo de los miem bros de los gre mios —ya fue ran
ma es tros, ofi cia les o apren di ces— y de ve ri fi car su bue na mo ra li- 
dad y la or to do xia de sus prác ti cas re li gio sas. De he cho, los gre- 
mios es ta ban uni dos a las co fra días que ren dían ho me na je a los
san tos pa tro nes pro tec to res de los ofi cios y de las pa rro quias. En
tan to que or ga nis mo so cial, es tos gre mios par ti ci pa ban en las
pro ce sio nes de la co mu ni dad ur ba na y cos tea ban las ac cio nes de
asis ten cia mu tua. Es tos prin ci pios or ga ni za ti vos ex cluían to da
in je ren cia de la com pe ten cia eco nó mi ca que hu bie ra cons ti tui do
una ame na za pa ra el equi li brio so cial de la vi lla. El or ga nis mo
mu ni ci pal re po sa ba so bre es te equi li brio en ca mi na do al bien co- 
mún.

Se gún las ciu da des, los gre mios eran más o me nos nu me ro sos
y dis po nían de más o me nos po der fren te a los ayun ta mien tos y
los re pre sen tan tes de las au to ri da des mo nár qui cas y se ño ria les.
En Mur cia se con ta ban una trein te na de es tas cor po ra cio nes que
re gla men ta ban los di fe ren tes ofi cios. En Gra na da, exis tían die- 
cio cho gre mios que or ga ni za ban el ac ce so a la ma es tría en los
ofi cios; el gre mio de se de ros era uno de los más im por tan tes de
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es te mer ca do tex til que se en contra ba ri gu ro sa men te re gu la do
por la co ro na. Es ta per ci bía una ta sa, la ren ta de la se da, so bre las
ven tas de se da en bru to cu yo mon tan te ha bría si do equi va len te a
los in gre sos ob te ni dos de las In dias. To do pro duc tor de bía ce der
su pro duc ción al mer ca do real de la al cai ce ría.50 En Se vi lla, otros
ofi cios, co mo el de pin tor, per te ne cían de fac to a un gre mio; es
de cir, que no eran li bres y de bían res pon der a las con di cio nes es- 
ta ble ci das por los gre mios, lo que no era el ca so en To le do, don- 
de el ejer ci cio de la pro fe sión de pin tor era li bre, no es ta ba re gla-
men ta do. En Se vi lla, Fran cis co Pa che co, sue gro de Ve lá z quez,
era uno de los prin ci pa les ac to res del gre mio de pin to res, en cu- 
yo seno fue ad mi ti do Ve lá z quez, des pués de su apren di za je, en
1617.

En la ma yor par te de las ciu da des la or ga ni za ción gre mial ar- 
bi tra ba los con flic tos que se pro du cían en el seno de ca da ofi cio
—en tre ma es tros y obre ros, en tre apren di ces y ma es tros y en tre
los ofi cios—, a fin de eli mi nar to da com pe ten cia y de dis mi nuir
las ten sio nes ur ba nas. Es ta per te nen cia al mun do gre mial es ta ba
es tre cha men te re la cio na da con el ac ce so al de re cho de bur guesía;
es de cir, a la ciu da da nía. Es te de re cho otor ga ba a sus miem bros
los pri vi le gios pro pios del mun do ur bano, es pe cial men te en el
ám bi to fis cal y en el del abas te ci mien to, lo que per mi tía dis tin- 
guir a los ciu da da nos de los cam pe si nos. La com ple ji dad de la or- 
ga ni za ción te rri to rial ha cía que de ter mi na dos bur gos dis pu sie ran
del tí tu lo de vi lla; es de cir, que se les ha bían con ce di do pri vi le- 
gios, mien tras que otros bur gos no eran más que lu ga res, sin or- 
ga ni za ción pro pia, de pen dien tes de vi llas «ex te rio res» y que no
dis po nían de ayun ta mien to. An te a es tos bur gos y a es tas vi llas,
los pue blos y al deas del mun do ru ral y las pa rro quias ru ra les eran
uni da des ad mi nis tra ti vas y eco nó mi cas so me ti das al mun do ur- 
bano.
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En tre es tas vi llas, el ca so de Ma drid era sin gu lar, pues to que
era a la vez la cor te del im pe rio es pa ñol, la ca pi tal del reino de
Cas ti lla y una de las ciu da des más gran des de Es pa ña. Los gre- 
mios de ofi cios no dis po nían de una in fluen cia po lí ti ca que hu- 
bie ra po di do com pe tir con el po der real. En cam bio, go za ban de
una cier ta au to no mía en cuan to a las cues tio nes so cia les y eco nó- 
mi cas. La pre sen cia de mi les de cor te sanos fa vo re cía la exis ten cia
de un mer ca do de lu jo co mo mo tor del con su mo ur bano, lo cual
en tra ña ba el de sa rro llo de los ofi cios y al au ge de la ciu dad.51 El
te mor a los tu mul tos ex pli ca ba tam bién el abas te ci mien to es pe- 
cí fi co y pri vi le gia do de la ca pi tal, que el po der mo nár qui co no
ce sa ba de orien tar, aun sien do de pen dien te de las es truc tu ras del
An ti guo Ré gi men. De he cho, la mul ti pli ci dad de ju ris dic cio nes
y la exis ten cia de nu me ro sos pri vi le gios frag men ta ban la vi lla.
En 1641, se con ta ban unos 82 al ma ce nes de pro duc tos li bres de
im pues tos, las lla ma das des pen sas, de las cua les 43 es ta ban con- 
tro la das por los no bles, tre ce por los di plo má ti cos (en tre los cua- 
les, el nun cio), seis por es ta ble ci mien tos hos pi ta la rios y, el res to,
22, es ta ban en ma nos de ins ti tu cio nes re li gio sas o de par ti cu la- 
res.52 De es ta ma ne ra, la vi lla y la mo nar quía per dían es tos re- 
cur sos fis ca les, pues to que los im pues tos so bre los pro duc tos de
con su mo es ca pa ban al era rio pú bli co. En 1625, la cons truc ción
de una nue va mu ra lla al re de dor de la vi lla no pu do re sol ver la
cues tión. No obs tan te, las ins ti tu cio nes mo nár qui cas se es for za- 
ban pa ra man te ner su au to ri dad so bre la ciu dad, en par te en de- 
tri men to de las ins ti tu cio nes mu ni ci pa les que que da ban eclip sa- 
das en su pro pio te rreno. El ada gio «Só lo Ma drid es cor te» y «es
la cor te» apun ta ba a ex cluir a las cor po ra cio nes de la ges tión po- 
lí ti ca de la ca pi tal, pues to que la po li cía, en la acep ción tra di cio- 
nal del tér mino, es ta ba ga ran ti za da por los al cai des de cor te; es
de cir, por una ins ti tu ción que in cor po ra ba en un mis mo es pa cio
la vi lla y la cor te.53
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Co mo los gran des mu ni ci pios de Cas ti lla, la vi lla de Ma drid
es ta ba pre si di do por un co rre gi dor, nom bra do por cua tro años a
pro pues ta del Con se jo de Cas ti lla. Por tan to, de pen día di rec ta- 
men te del rey y de bía pre si dir una asam blea mu ni ci pal, el ca bil- 
do, cons ti tui do por cua tro re gi do res, que par ti ci pa ban en el con- 
trol de las ca lles a tra vés de la mi li cia, pe ro cu yo po der en ma te- 
ria ju di cial que da ba re du ci do a los asun tos me no res. Ba jo Fe li pe
IV, más de la mi tad de es tos edi les eran no bles, hi dal gos, lo que
ya exi gía un re gla men to an te rior…

En las otras vi llas cas te lla nas, las au to ri da des mu ni ci pa les tam- 
bién es ta ban so me ti das a la pre sen cia del co rre gi dor, es te re pre- 
sen tan te de la mo nar quía cu ya ins ti tu ción se re mon ta ba al si glo
XI II y que siem pre ha bía si do re for za da, pri me ro por los Re yes
Ca tó li cos, y más ade lan te des pués de la gran re vo lu ción de las
co mu ni da des. En las vi llas an da lu zas, la fun ción del co rre gi dor
po día ser asu mi da por el asis ten te, aun que el po der del que dis- 
po nían era si mi lar. En Se vi lla, el con se jo mu ni ci pal tam bién ha- 
bía per di do pro gre si va men te en be ne fi cio del asis ten te y, des pués
de 1515, to dos los miem bros de los dos co le gios que com po nían
el con se jo de bían per te ne cer a la no ble za: vein ti cua tros o re gen- 
tes y ju ra dos se di fe ren cia ban por el he cho de que es tos úl ti mos
so lo te nían una voz con sul ti va. El pe so de la au to ri dad mo nár- 
qui ca en las vi llas no im pe día que los mu ni ci pios de sem pe ña ran
un pa pel es en cial de es truc tu ra ción del es pa cio y de me dia ción
en tre los di fe ren tes gru pos que los cons ti tuían; en sus re la cio nes
con el po der real, los con se jos de las vi llas cas te lla nas con tri buían
a la per cep ción de re cur sos de la co ro na. Por otra par te, la ve na- 
li dad de los car gos era la re gla pa ra los ofi cia les mu ni ci pa les, lo
que ali men ta ba las fi nan zas mo nár qui cas.54 Ale ja das de Ma drid y
de la cor te, es tas ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les cons ti tuían los
en gra na jes es en cia les pa ra la ges tión del te rri to rio y pa ra las re la- 
cio nes con el mun do ru ral, has ta el pun to en que se po dría ha- 
blar de «mo nar quía de las re pú bli cas ur ba nas» en ra zón de la
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adhe sión de los ca bil dos a su iden ti dad ur ba na y del pe so de las
ciu da des del im pe rio ibé ri co.55 No obs tan te, es ta com ple men ta- 
rie dad en tre el rey y sus ciu da des no im pe día las re la cio nes de
de pen den cia.

Di chas re la cio nes, que se da ban en el reino de Cas ti lla, di fe- 
rían en otros te rri to rios so me ti dos a la so be ra nía de Fe li pe IV.
En el reino de Ara gón, ya fue ra en el prin ci pa do de Ca ta lu ña o
en el reino de Ara gón pro pia men te di cho, el pro ce so de con trol
era más com ple jo y per mi tía una ma yor au to no mía de las au to ri- 
da des lo ca les. En Bar ce lo na, el Con se jo de Cien to re pre sen ta ba
la asam blea de los ca be zas de fa mi lias y reu nía 144 miem bros, di- 
vi di dos en cua tro gru pos: el de los «ciu da da nos hon ra dos» (lo
que era equi va len te a la no ble za), el de los co mer cian tes de la cá- 
ma ra con su lar; el de las cor po ra cio nes de ar tis tas (far ma céu ti cos,
no ta rios…), y el de los ofi cios ma nua les (sas tres, za pa te ros…).
Los con se jos re no va ban ca da año la mi tad de sus miem bros se- 
gún un pro ce di mien to de no mi na do «in sa cu la ción», pues to que
los nom bres se po nían en un sa co y un ni ño se en car ga ba de ex- 
traer los. En tre los cin co con se je ros que di ri gían la asam blea, tres
de ellos pro ce dían in va ria ble men te del gru po de los «ciu da da nos
hon ra dos», es de cir, del pa tri cia do bar ce lo nés, y so lo uno per te- 
ne cía, al ter na ti va men te, a las ar tes o a los ofi cios ma te ria les. Por
tan to, la re pre sen ta ción de los ele men tos po pu la res siem pre era
me nor. En el reino de Ara gón, la ciu dad de Za ra go za uti li zó
tam bién es te pro ce di mien to de in sa cu la ción pa ra ofre cer a las
oli gar quías lo ca les una par ti ci pa ción en el po der mu ni ci pal. De
he cho, Za ra go za mo no po li za ba las prin ci pa les fun cio nes ur ba nas
en de tri men to de los de más cen tros ur ba nos ara go ne ses co mo
Hues ca, Bar bas tro, Ca la tayud y Te ruel.56 Fue ra de Es pa ña, en las
po se sio nes de Si ci lia, Ná po les, Flan des y del Mi la nesa do, las
prin ci pa les ciu da des se guían sien do ad mi nis tra das se gún las cos- 
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tum bres lo ca les tra di cio na les, que los go ber na do res y vi rre yes
en via dos por Fe li pe IV se es for za ban en in ter pre tar se gún los in- 
te re ses del mo nar ca, lo que po día en tra ñar cier tos con flic tos.

La im por tan cia del mun do ru ral ape nas es per cep ti ble en los
tes ti mo nios pic tó ri cos de Ve lá z quez, no más que en el ca so de la
ma yor par te de los pin to res en ac ti vo en la cor te de Fe li pe IV.
Es te mun do cam pe sino so lo ocu pa un lu gar se cun da rio res pec to
de las ac ti vi da des con si de ra das mu cho más no bles y pr óxi mas al
so be rano. Por aña di du ra, la ciu dad y la so cie dad ur ba na for ma- 
ban una pan ta lla en tre el es pa cio cu rial y las rea li da des ru ra les,
que sim ple men te se atra ve sa ban en el trans cur so de los via jes rea- 
les y du ran te las mon te rías prin ci pes cas. Sin em bar go, la in men sa
ma yo ría de los súb di tos de Fe li pe IV re si dían en el cam po y vi- 
vían de los re cur sos que ob te nían de la tie rra. En Cas ti lla, es tos
súb di tos de Fe li pe IV eran hom bres li bres, lo que no im pe día
que de pen die ran de una ju ris dic ción se ño rial o ecle siás ti ca. Po- 
dían po seer sus pro pias tie rras, lo que era co rrien te en Ga li cia, y
no tan to en Cas ti lla la Nue va y en An da lu cía. No obs tan te, es tos
cam pe si nos pro pie ta rios de tie rras de bían pa gar los im pues tos
rea les y los cen sos vin cu la dos a la ju ris dic ción se ño rial. Es tos pa- 
gos les dis tin guían por una par te de los no bles y, por otra, del
mun do ur bano, por lo cual es tas per so nas no pri vi le gia das re ci- 
bían el ca li fi ca ti vo de pe che ros; es de cir, de con tri bu yen tes.

Den tro de es te mun do ru ral exis tía una enor me di ver si dad so- 
cial y de mo grá fi ca. ¿ué te nían en co mún los gran des te rra te- 
nien tes en la ri ca «tie rra de cam pos», pro duc to ra de ce rea les, que
dis po nían de sus ex plo ta cio nes ag rí co las, los pro pie ta rios de nu- 
me ro sas ca be zas de ga na do, los agri cul to res que al qui la ban sus
pro pie da des a otros cam pe si nos y los nu me ro sí si mos jor na le ros
que so lo te nían tra ba jos tem po ra les —en la es ta ción de la sie ga,
en la de la re co gi da de la acei tu na— y de bían bus car in gre sos
com ple men ta rios en ac ti vi da des no ag rí co las, co mo las pes que- 
rías an da lu zas y vas cas, o en la pro duc ción ar te sa nal en el mar co
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del ho gar fa mi liar? De he cho, la mo vi li dad de las ca pas más po- 
bres del mun do ru ral ex pli ca la es tre cha im bri ca ción en tre el
mun do ur bano y el mun do ru ral, y la pre sen cia de una po bla ción
mar gi nal im por tan te, com pues ta de men di gos, va ga bun dos y pí- 
ca ros, y cu yos efec ti vos au men ta ban a ca da cri sis eco nó mi ca.57

Ade más, las es pe ci fi ci da des cli má ti cas de la pe nín su la Ibé ri ca
mo de la ban las pro duc cio nes y las for mas de apro ve cha mien to
ag rí co las con di cio na das por la se quía es ti val de Cas ti lla y de los
te rri to rios me ri dio na les; es tas con di cio nes cli má ti cas obli ga ban a
mo dos de cul ti vo es pe cí fi cos y a adap ta cio nes cul tu ra les co mo
era el ca so de las huer tas, en Mur cia y en el país va len ciano. En
cam bio, en otras re gio nes se adop ta ron las prác ti cas de irri ga- 
ción, el re ga dío. Des de el pun to de vis ta geo grá fi co, des de la
sen ten cia de Gua da lu pe en 1486, los pa ye ses ca ta la nes go za ban
de una li ber tad per so nal que les eman ci pa ba del do mi nio del se- 
ñor, mien tras que más al sur, en el país va len ciano, la pre sión no- 
bi lia ria era una de las más fuer tes de la mo nar quía pues to que la
ju ris dic ción otor ga ba a los se ño res jus ti cie ros el de re cho de vi da
y muer te de sus va sa llos.58

La no ble za

Du ran te mu cho tiem po, una de las prin ci pa les cau sas del re- 
tra so eco nó mi co de los paí ses me di te rrá neos fue atri bui da a la
fas ci na ción de es tas so cie da des por el ti po de vi da no bi lia rio. En
Fran cia, y so bre to do en Es pa ña, el va lor car di nal no era el di ne- 
ro y el tra ba jo, sino la ocio si dad y el des pre cio al tra ba jo ma nual.
Es tos dos ele men tos ex pli ca rían la pe re za pro pia de es tas re gio- 
nes y su au sen cia de to da acu mu la ción pri mi ti va de ca pi tal, acu- 
mu la ción que pu do per mi tir el des pe gue eco nó mi co que otros
paí ses co no cie ron. Si el li be ra lis mo de los dos úl ti mos si glos ha
in sis ti do re pe ti da men te en es tas su pues tas «cons tan tes cul tu ra les»
del mun do la tino, una in ter pre ta ción cu yos ecos aún se de jan
sen tir, la his to rio gra fía re cien te ha pues to en te la de jui cio es tas
cla ves in ter pre ta ti vas, sos te nien do que en nin gún ca so los aná li- 
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sis eco nó mi cos pue den se pa rar el con tex to cul tu ral, es de cir, los
va lo res de una so cie dad, de las con si de ra cio nes so bre la pro duc- 
ción y el con su mo.59 Aho ra bien, las so cie da des del Grand Siè cle
en Fran cia y más aún del Si glo de Oro es pa ñol no pue den com- 
pren der se pres cin dien do de su his to ria. En la pe nín su la Ibé ri ca,
de bi do a que la mo nar quía se cons tru yó so bre las ba ses de la Re- 
con quis ta y de la opo si ción al is lam y al ju d aís mo, el pen sa mien- 
to eco nó mi co adop tó las nor mas cris tia nas mo de la das a par tir de
los va lo res me die va les y ello en el con tex to di ná mi co de los des- 
cu bri mien tos de ul tra mar. Des de en ton ces, no sor pren de que los
va lo res com par ti dos de es ta so cie dad di fie ran com ple ta men te de
las in ter pre ta cio nes ac tua les.

En Las hi lan de ras, nos en contra mos con una fór mu la de in ver- 
sión so cial muy del gus to de Ve lá z quez. Co mo en La ce na de

Emaús, cu yo pri mer pla no ocu pa una sir vien ta, o en Las men i nas,
en la que una gran par te del lien zo es tá con sa gra da al pin tor y a
su pin tu ra, Las hi lan de ras po nen en pri mer pla no a las obre ras, a
las ar tes me cá ni cas, mien tras que los per so na jes más no bles de la
te la (Cris to sen ta do a la me sa, el re fle jo de la pa re ja real en el es- 
pe jo y las mu je res no bles ad mi ran do el ta piz), se ven re le ga dos a
un se gun do pla no. Es ta se pa ra ción del es pa cio de lo «co mún» con
el de la no ble za se re fle ja ría tam bién en la pre sen cia de Pa las con
cas co (Ate nea), dio sa de los ar te sanos, an te un contra ba jo que en- 
car na ría la mú si ca, es de cir, un ar te li be ral y, por tan to, no ble.60

Es tas opo si cio nes de apa rien cia no ble a los ple be yos es truc tu- 
ra ban la so cie dad es pa ño la de Fe li pe IV, mu cho más que los con- 
cep tos de for tu na y de éxi to so cial. Las dis tin cio nes eran evi den- 
tes en fun ción de la na tu ra le za de los ofi cios, ya fue ran me cá ni- 
cos o no. En cam bio, pres cin dien do de es to, los con tem po rá neos
di ver gían a la ho ra de ca li fi car co mo no bles de ter mi na dos va lo- 
res: una con fu sión evi den te ro dea ba el pa pel del di ne ro. Sa be- 
mos que, en el si glo pre ce den te, Te re sa de Ávi la (1515-1582)
afir mó:
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Ten go pa ra mí que ho nor y di ne ro ca si siem pre an dan jun tos, y que quien
quie re hon ra no abo rre ce di ne ros, y que quien los abo rre ce que se le da po co de
hon ra. En tién da se bien es to, que me pa re ce que es to de hon ra siem pre trae con si- 
go al gún in te rés de ren tas o di ne ros, por que por ma ra vi lla hay hon ra do en el
mun do si es po bre; an tes, aun que lo sea en sí, le tie nen en po co.61

Uno de los poe mas de ue ve do lle va ba por tí tu lo «Po de ro so
ca ba lle ro es don Di ne ro», pa ra su bra yar cuán gran de era el po der
del di ne ro en Es pa ña ba jo el rei na do de Fe li pe IV, has ta el pun to
de en trar en la no ble za con el tí tu lo de ca ba lle ro. Pa ra es tos au to- 
res, el lu gar y la fun ción del di ne ro so lo te nían sen ti do si se los
re la cio na ba con los cri te rios re li gio sos y los va lo res so cia les. Si
acep ta mos el pa go de im pues tos co mo cri te rio dis cri mi na to rio,
co mo así se prac ti ca ba en Se vi lla,62 por otra par te, la no ble za pa- 
ga ba los im pues tos ur ba nos co mo to da la po bla ción, lo que ha ce
que el his to ria dor se pre gun te por el sen ti do de la no ble za.63 Al- 
gu nos no bles po seían se ño ríos con de re chos se ño ria les y co rres- 
pon dien tes, pe ro otros no po seían ta les de re chos pues to que los
bur gue ses adi ne ra dos po dían com prar los se ño ríos pues tos a la
ven ta aun que no per te ne cie ran a la no ble za… aun que te nían la
es pe ran za de que sus des cen dien tes fue ran ad mi ti dos en ella. Así,
el di ne ro de sem pe ña ba un pa pel muy im por tan te en la eco no mía
de la no ble za, cuan do las ren tas se ño ria les vin cu la das a la po se- 
sión de se ño ríos (im pues tos so bre las tran sac cio nes, so bre los
cam bios de pro pie dad, so bre los mo li nos, pea jes y aran ce les so- 
bre los bienes de las per so nas, el cen so, el ejer ci cio de la jus ti cia
se ño rial, etc.) ayu da ban a la aris to cra cia a dis fru tar de sus ren tas,
a las cua les se aña dían los arren da mien tos de tie rras al cam pe si- 
na do, la per cep ción de im pues tos por cuen ta de la mo nar quía,
que no dis po nía de mu chos me dios pa ra per ci bir es tos de re chos,
y los in gre sos pro ve nien tes de in ver sio nes eco nó mi cas y fi nan- 
cie ras: nos en contra mos pues muy le jos de los es te reo ti pos del
no ble ocio so y des pil fa rra dor. En tre es tas ren tas de los gran des
no bles, uno de los me jo res ejem plos es el ca so de las pes que rías
de atún, las al ma dra bas, re cur sos in dis pen sa bles de los du ques de
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Me di na Si do nia. Por otro la do, la com pra de bo nos de la deu da
pú bli ca, los ju ros, se de mos tró muy lu cra ti va, mien tras que otros
co lo ca ban sus fon dos en in ver sio nes co mer cia les en los na víos
que iban al Nue vo Mun do. Es te era el ca so de los du ques de Me- 
di na ce li, de Es ca lo na, del In fan ta do, de Frías o de los con des de
Be naven te, que prac ti ca ron con pro ve cho es tas ac ti vi da des.

Des de el pun to de vis ta geo grá fi co, la dis tri bu ción de la no- 
ble za co no ció gran des va ria cio nes tras los si glos de con quis ta ca- 
tó li ca contra la Es pa ña mu sul ma na. En la par te sep ten trio nal de
la pe nín su la do mi na ba una mul ti tud de pe que ños no bles, con hi- 
dal gos que so bre vi vían y ca ba lle ros que vi vían ho no ra ble men te.
La ma yor par te de los vas cos eran te ni dos por no bles (y por tan- 
to exen tos de pa gar im pues tos). En As tu rias, la den si dad no bi lia- 
ria se guía sien do ele va da mien tras que, des cen dien do pro gre si va- 
men te ha cia el sur, cuan to más pro xi mi dad a los lu ga res con quis- 
ta dos, me nor era la den si dad de no bles. Pa ra los re yes de Cas ti lla,
de Ara gón y de Por tu gal, los te rri to rios me ri dio na les fue ron, de
en tra da, fuen tes de gra ti fi ca ción pa ra los com ba tien tes de la con- 
quis ta. De es te mo do, dis po nían de me dios hu ma nos pa ra or ga- 
ni zar y es truc tu rar es tos es pa cios re cien te men te con quis ta dos en
su nom bre. Las tie rras ga na das se trans for ma ron, por una par te,
en gran des se ño ríos no bi lia rios y, por otra, en es pa cio pri vi le gia- 
do pa ra la mo nar quía, que en contró en ellas nue vos re cur sos.
Una pro fun da con ver gen cia de in te re ses en tre los mo nar cas y la
no ble za mar có es tas gue rras de con quis ta contra el is lam es pa ñol,
el cual, más de un si glo des pués de la to ma de Gra na da (1492),
se guía im preg nan do pro fun da men te la geo gra fía so cial de la Es- 
pa ña de Fe li pe IV.

En la cús pi de de la je rar quía no bi lia ria, los Gran des de Es pa ña
y los no bles ti tu la dos —unas 250 fa mi lias al prin ci pio del rei na- 
do— no com par tían las mis mas preo cu pa cio nes ma te ria les que la
mul ti tud de hi dal gos del nor te de la pe nín su la. Es ta aris to cra cia
ob te nía tam bién sus re cur sos de la mer ced real, que ten día a re- 
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com pen sar les atri bu yén do les ren tas rea les por un pe rio do de fi ni- 
do y car gos en el seno de los te rri to rios del im pe rio ibé ri co.
Aho ra bien, la ma yor par te de es tos car gos eran one ro sos y re- 
que rían gas tos sun tua rios. Así, to dos los em ba ja do res de Fe li pe
IV pro ce dían de la al ta no ble za, aun que a me nu do se tra ta se de
jó ve nes que se que ja ban cons tante men te de los gas tos que en tra- 
ña ba el ser vi cio real. En 1632, Cris tó bal de Be naven te y Be na vi- 
des es cri bió a Oli va res:

«Se ñor lo que pa de cí en la pes te (en Ve ne cia) lo que gas té sus ten tan do tres ca- 
sas, die ci séis mil du ca dos que me cos tó sal var a mi mu jer e hi jos en vián do la so la
pa san do mil pe li gros [des pués no fue ron los míos ni el gas to me no res] lle vá ron se
tur cos mi pla ta, jo yas y ves ti dos, to do es to me tie ne inú til al ser vi cio; he re pre- 
sen ta do a Vues tra Ex ce len cia que no ten go ha cien da que he gas ta do el do te de mi
mu jer.»64

An te es te ti po de que jas, el car de nal Za pa ta, miem bro del
Con se jo de Es ta do de Fe li pe IV, res pon dió que «era un in con ve- 
nien te muy gran de que los em ba ja do res, que tan to cues tan a V.
M. en mer ce des que re ci ben cuan do se van a ocu par su pues to,
quie ran vol ver con tan ta ra pi dez». Es tas ob ser va cio nes so bre los
em ba ja do res no bles de Fe li pe IV pue den ex ten der se a la ma yor
par te de los ofi cia les im por tan tes del im pe rio es pa ñol, prin ci pal- 
men te re ser va dos de fac to a la no ble za: el ob je ti vo prin ci pal de las
que jas era ob te ner el re co no ci mien to de los mé ri tos, por me dio
de tí tu los y de gra ti fi ca cio nes ma te ria les.

Una de las he rra mien tas pri vi le gia das de las que dis po nía la
mo nar quía pa ra re com pen sar a es ta no ble za con sis tía en la con- 
ce sión de há bi tos de ca ba lle ros y co men da do res de las an ti guas
ór de nes mi li ta res. En Cas ti lla, las ór de nes de Ca la tra va y de San- 
tia go fue ron fun da das res pec ti va men te en 1158 y en 1170, al gu- 
nas dé ca das des pués de la crea ción de la or den del Tem ple. Aun- 
que, en el si glo XVII, la con quis ta mi li tar contra el is lam ya no te- 
nía sen ti do en la pe nín su la Ibé ri ca, las ór de nes mi li ta res con ser- 
va ban una gran re le van cia en la so cie dad es pa ño la pues du ran te
cua tro o cin co si glos ha bían acu mu la do nu me ro sas en co mien das,
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las cua les ha bían si do do ta das de te rri to rios, pues en tan to que
se ño res, es tos ca ba lle ros po dían fi nan ciar sus ex pe di cio nes mi li- 
ta res contra los mo ros.

Así, la or den de Ca la tra va, la más an ti gua, con ta ba con 54 en- 
co mien das que, en to tal, equi va lían a unos in gre sos anua les de
110.000 du ca dos. Es tos co men da do res eran se ño res de de ce nas
de pue blos, y la or den de Ca la tra va ha bía si do pro pie ta ria de las
mi nas de Al ma dén. Co ro na in de pen dien te has ta la unión ma tri- 
mo nial de Fer nan do de Ara gón e Is abel de Cas ti lla, Ara gón po- 
seía su pro pia or den de ca ba lle ría, la or den de Monte sa, crea da
en 1319 y cu yos ob je ti vos eran idénti cos a los de las ór de nes del
reino de Cas ti lla, y aun que su po der era me nor, su in fluen cia fue
gran de en el reino de Va len cia, con el de no mi na do Ma es traz go.
No obs tan te, la or den más pres ti gio sa fue la de San tia go, el san to
pa trón del reino de Cas ti lla y que dis po nía de los me dios más
im por tan tes con 84 en co mien das, por un va lor de 230.000 du ca- 
dos anua les.65 Por úl ti mo, el reino de Por tu gal po seía tam bién su
or den de ca ba lle ría con la or den de Cris to, que po seía nu me ro- 
sos bienes. Así, Fe li pe IV po día dis tri buir es tos há bi tos de ca ba- 
lle ros y de co men da do res pa ra re com pen sar a sus fie les ser vi do- 
res.

Tras la des apa ri ción de los rei nos mu sul ma nes de la pe nín su la,
los so be ra nos ibé ri cos ob tu vie ron del pa pa, más o me nos de buen
gra do, la di rec ción de es tas ór de nes mi li ta res, cu ya ges tión fue
con fia da a un Con se jo de Ór de nes en Ma drid des de 1489. Sus
com pe ten cias eran muy am plias, pues to que se ocu pa ba de las
cau sas ci vi les y cri mi na les de to dos los ca ba lle ros y de sus va sa- 
llos, de la vi si ta a los con ven tos, de las en co mien das, de los hos- 
pi ta les y co le gios de las ór de nes. En to tal, in cluía tres ciu da des
(con mu ni ci pio), 221 vi llas y 75 bur gos. El con jun to de las ren tas
de las tres ór de nes, de San tia go, Ca la tra va y Monte sa as cen día a
440.000 du ca dos anua les. Una gran par te de es tos be ne fi cios se
em plea ba en re com pen sar a los no bles que ha bían ser vi do a la
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mo nar quía, ya fue ra en fun cio nes po lí ti cas, mi li ta res, re li gio sas o
cu ria les. Así, nom bra do miem bro del Con se jo de Es ta do tras su
re torno de la em ba ja da de Es pa ña an te el em pe ra dor, el tío de
Oli va res, Bal ta sar de Zú ñi ga, ob tu vo el pres ti gio so tí tu lo de co- 
men da dor ma yor de León de la or den de San tia go. En 1621, el
em ba ja dor es pa ñol en Pa rís, el mar qués de Mi ra bel, re cla mó, a
gui sa de com pen sación por sus des em bol sos, una en co mien da
pa ra su hi jo por un va lor de 3.000 du ca dos.66
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Te rri to rios de las ór de nes mi li ta res en el reino de Cas ti lla

Va len tín Vás quez de Pra da (dir.), His to ria eco nó mi ca y so cial de Es pa ña, t. 3, Los si glos XVI

y XVII, Ma drid, Con fe de ra ción es pa ño la de ca jas de aho rro, 1973

El in te rés de per te ne cer a una de es tas ór de nes mi li ta res, cu ya
fun ción gue rre ra ha bía des apa re ci do, no era úni ca men te fi nan- 
cie ro. De he cho, una vez más, los ho no res, la dig ni dad y el di ne- 
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ro se con fun dían pa ra de fi nir a la no ble za. Una de las con di cio- 
nes prin ci pa les pa ra la con ce sión de un há bi to de ca ba lle ro de
San tia go, de Ca la tra va o de Monte sa re si día en la no ble za del
can di da to. Pa ra ser miem bro de una or den, era ne ce sa rio ser hi- 
dal go, na ci do de un ma tri mo nio le gí ti mo y no te ner nin gu na
hue lla ju dai ca, ni de per te nen cia al is lam, y me nos aún de adhe- 
sión a la he re jía pro tes tan te. Más que los in gre sos, es te era el es- 
ta tus del hi dal go, del cris tia no vie jo, que otor ga ba a un hom bre
una re pu ta ción de dig ni dad y de ho nor; y de es te mo do huía
tam bién de la ple be y a la im pu re za re li gio sa. Fe li pe IV uti li zó
es ta dis tri bu ción de há bi tos pa ra re com pen sar a sus ser vi do res,
teó ri ca men te no bles to dos ellos, En el ca so de la or den de San- 
tia go, el nú me ro de ca ba lle ros pa só de 168 miem bros en tre
1616-1620 a 515 en tre 1621-1625.67

No obs tan te, al gu nos be ne fi cia rios de es ta gra cia real po dían
agra de cer a la co ro na efec tuan do una do na ción, que era ge ne ro sa
por su par te y a me nu do in dis pen sa ble pa ra ob te ner es te fa vor.
To do ello da a en ten der que es ta prác ti ca en mas ca ra ba una for ma
de ve na li dad de la con ce sión de la ca ba lle ría y, en con se cuen cia,
de la no ble za mis ma.

En tre los ilus tres be ne fi cia rios de es tos fa vo res rea les des cu bri- 
mos a Don Die go de Ve lá z quez, ar tí fi ce de su for tu na, dig ní si mo
pin tor de cá ma ra del Se ñor Fe li pe IV, del cual re ci bió tan tas gra- 
ti fi ca cio nes que ape nas po de mos enu me rar las más no ta bles:
ujier de cá ma ra, des pués ayu da de cá ma ra y ma yor do mo ma yor
de pa la cio y, so bre to do, ca ba lle ro de la or den de San tia go.68

Es ta con ce sión del tí tu lo de ca ba lle ro de San tia go fue es en cial
en la tra yec to ria so cial de Ve lá z quez, que ac ce dió a la no ble za no
sin di fi cul tad y en ga ño, co mo in di can los tes ti mo nios de la in- 
ves ti ga ción que lle vó a ca bo el Con se jo de las Ór de nes en 1658-
1659.69 Aho ra bien, los his to ria do res del ar te coin ci den en que
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el pin tor ha bía ter mi na do Las men i nas, lo que no im pi dió a Ve lá- 
z quez re to car su te la pa ra aña dir le esa cruz ro ja de ca ba lle ro de
San tia go so bre el bus to de su au to rre tra to.

ue Fe li pe IV otor ga se la no ble za a su pin tor de cor te no era
un he cho ex tra or di na rio. Se gún Pa lo mino, otros, me nos cé le- 
bres que él y me nos apre cia dos por el rey, se be ne fi cia ron del
mis mo ac ce so a las ór de nes mi li ta res, por ejem plo el pin tor se vi- 
lla no Juan Cano de Ta bi ra. Sin em bar go, la ca rre ra de Ve lá z quez
fue ejem plar, des pués de su par ti da de fi ni ti va de Se vi lla, en
1623, has ta el ejer ci cio de las al tas res pon sa bi li da des en la cor te
del rey, en Ma drid. El en cuen tro de los dos hom bres ali men ta ría
su glo ria.
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Ca pí tu lo 3
FE LI PE IV: ¿UN REI NA DO DE PLA CER?

Velá z quez no pu do in tro du cir se en la cor te en su pri mer via je
a Ma drid, en la pri ma ve ra de 1622, sino que tu vo que es pe rar al
se gun do pa ra lo grar es te ob je ti vo. Sin em bar go, la pri me ra ten- 
ta ti va no fue en vano pues, pro vis to de las re co men da cio nes de
Juan de Fon se ca y Rio ja, su pai sano se vi lla no que aca ba ba de ser
lla ma do a la cor te, Ve lá z quez pin tó el re tra to de uno de los más
gran des poe tas es pa ño les del Si glo de Oro: Luis de Gón go ra
(1561-1627). Es te úl ti mo vi vía en la cor te des de ha cía más de
diez años y dis fru ta ba de una pre ben da de la ca te dral de Cór do- 
ba. Sin em bar go, pe se a la ca li dad del cua dro y al re nom bre del
poe ta, Ve lá z quez no con si guió in tro du cir se en el me dio cor te- 
sano. Ten dría que es pe rar un año, has ta la pri ma ve ra de 1623,
pa ra ser in vi ta do de nue vo a Ma drid gra cias a la red se vi lla na de
Oli va res, el pri va do que, se gún el tes ti mo nio de Pa che co, ya le
ha bría dis tin gui do. En aque lla épo ca, Fe li pe IV, cu ya afi ción por
la pin tu ra y el di bu jo eran bien co no ci da, te nía a su ser vi cio cin- 
co pin to res de cor te. La des apa ri ción de uno de ellos, Ro dri go
de Vi llan dran do (1588-1622), dio a Oli va res la oca sión de re for- 
zar su me ce naz go, de con so li dar sus con tac tos an da lu ces y de si- 
tuar al la do del so be rano a un hom bre que es ta ría en deu da con
él. La rea li za ción del re tra to de Fon se ca1 abrió rá pi da men te las
puer tas de pa la cio a Ve lá z quez. Pri me ro es ta te la fue mos tra da a
un miem bro de la ca sa del in fan te Fer nan do, Gas par de Bra ca- 
mon te, fu tu ro con de de Pe ña ran da, que inau gu ró tam bién una
bri llan te ca rre ra al ser vi cio de la mo nar quía, y que ad mi ró tan to
el lien zo que su en tu sias mo ga nó al in fan te:

Un hi jo del con de de Pe ña ran da de la Ca sa del In fan te le lle vó [a Ve lá z quez] a
pa la cio, y en el in ter va lo de una ho ra, to dos vi nie ron a ver le, el rey y los in fan tes
y es ta fue la ma yor prue ba de con si de ra ción que pue da ha ber. Se le en car gó rea li- 
zar el re tra to del In fan te, mas pa re ció con ve nien te em pe zar lo des pués del de Su
Ma jes tad, aun que no pu do ha cer se con mu cha pre mu ra de bi do a la im por tan cia
de las ocu pa cio nes rea les. De he cho, lo ter mi nó el 30 de agos to de 1623, a sa tis- 
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fac ción de Su Ma jes tad, de los in fan tes y del con de du que, quien afir mó que na die
ha bía he cho ja más un re tra to del rey has ta aquel día. To dos los que vie ron el cua- 
dro pen sa ron lo mis mo. Tam bién hi zo, de pa so, un bo ce to el prín ci pe de Ga les,
quien le dio cien es cu dos.2

Des pués de es ta obra, Ve lá z quez fue nom bra do pin tor del rey
el 6 de oc tu bre de 1623, y em pe zó su ca rre ra en la cor te con 20
du ca dos al mes de ga jes, un mon tan te su pe rior al que se asig na ba
a los otros pin to res. Es te nom bra mien to no im pli ca ba más obli- 
ga cio nes es pe cí fi cas que la eje cu ción de los tra ba jos ne ce sa rios
so li ci ta dos por el rey o por la Jun ta de Obras y Bos ques; unos
tra ba jos que po dían con sis tir en ta reas de de co ra ción, de co pias
de obras ma es tras, de re no va ción, pe ro tam bién en obras de crea- 
ción. Por lo ge ne ral, el in te rés prin ci pal del car go te nía que ver
con el pres ti gio del tí tu lo, que atraía los en car gos de una clien te- 
la aris to crá ti ca, lo que su po nía unos in gre sos com ple men ta rios
muy úti les pa ra los pin to res, pues to que en la cor te el pa go de los
ga jes era muy irre gu lar. Por otra par te, se gún nos cuen ta Fran- 
cis co Pa che co, el rey tam bién ha bría otor ga do a es te úl ti mo el
de re cho ex clu si vo de re pre sen tar le… Des de en ton ces, po de mos
su po ner que los otros cin co pin to res del rey —Se bas tián Mo rán,
Vi cen te Car du cho, Eu ge nio Ca xès, Bar to lo mé Gon zá lez y Fran- 
cis co Ló pez— no apre cia ron mu cho que aquel jo ven de vein te
años, re cién lle ga do a la cor te, dis fru ta se de ta les pri vi le gios y de
unos es ti pen dios su pe rio res a los su yos. Con to do, ca be du dar de
las afir ma cio nes de Pa che co. En cam bio, los re tra tos rea li za dos
por Ve lá z quez in flu ye ron en el jui cio de los his to ria do res so bre
Fe li pe IV. Pe se al es ca so nú me ro de re tra tos rea les pin ta dos por
Ve lá z quez y con ser va dos has ta nues tros días —se cuen tan nue ve
en los trein ta y sie te años que el pin tor pa só en la cor te—3 el as- 
pec to fí si co de Fe li pe IV ha guia do su in ter pre ta ción del ca rác ter
real. Tan to si era jo ven, co mo en el re tra to de 1624, o «ma yor»,
es de cir, quin cua ge na rio, co mo en el re tra to de 1656, se re co no- 
ce el ros tro del rey por su as pec to prog na to, he re da do de su bis- 
abue lo, el em pe ra dor Car los V; ade más, su col gan te la bio in fe- 
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rior se ha in ter pre ta do co mo un sig no de un ca rác ter in do len te,
de sen sua li dad exa cer ba da, mien tras que su mi ra da le ja na re fle ja- 
ría su de sin te rés por los asun tos de Es ta do si bien, en el si glo XVII,
es ta era una de las fi gu ras de la im pa si bi li dad pro pia del so be- 
rano…4 De jo ven, Fe li pe IV pa re cía blan do; ya ma yor, pa re cía
des en ga ña do, has ta el pun to de que en un ar tícu lo muy ci ta do
so bre la eti que ta en el Al cá zar, uno de los his to ria do res más re- 
nom bra dos se pre gun ta ba so bre si Fe li pe IV de Es pa ña te nía per- 
so na li dad…5

EL REY SEN SUAL

Es ta ima gen de in do len cia se acom pa ña de otras con si de ra cio- 
nes so bre la sen sua li dad del rey, dos ras gos ca rac te rís ti cos que
mar ca rían to do el rei na do de Fe li pe IV. A ex cep ción del es tu dio
de Ro bert Strad ling, muy po cos aná li sis es ca pan a es te es te reo ti- 
po que re la cio na el ca rác ter real con los fra ca sos mi li ta res y po lí- 
ti cos del reino. Es tos lu ga res co mu nes fue ron re pe ti dos has ta la
sacie dad en Es pa ña de bi do a las ne ce si da des de la po lí ti ca in te rior
del país y, en el ex tran je ro, por las mi ra das con des cen dien tes ha- 
cia la pe nín su la Ibé ri ca. Es te es el ca so del his to ria dor fran cés
Mi chel De vè ze: «“El rey ga lan te”, co mo le lla man en Es pa ña, te- 
nía un ins tin to de “sul tán po lí ga mo”: tu vo to do ti po de aman- 
tes, jó ve nes, mu je res o viu das, gran des da mas, ac tri ces o sir vien- 
tas».6 Por su par te, Mar tin Hu me, el pri mer his to ria dor an glo sa- 
jón de Es pa ña, que uti li zó fuen tes de pri me ra ma no a fi na les del
si glo XIX, pen sa ba que las cua li da des de Fe li pe IV «se veían com- 
pro me ti das de un la do por su pe re za; por otro, por es te amor al
pla cer al que so lo opo nía una re sis ten cia im po ten te: tam bién
fue, to da su vi da, ju gue te de sus pri va dos y es cla vo de sus pa sio- 
nes»;7 y com pa ró al rey Fe li pe IV no con un sul tán oto ma no,
sino con un em pe ra dor ro ma no ca li fi ca do co mo «de ca den te»:
He lio gá ba lo.
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¿El cua dro La Ve nus del es pe jo, pin ta do a es ca la real por Ve lá z- 
quez en tre 1644 y 1650, se ría un ejem plo es ta in cli na ción real
por la las ci via, ca rac te rís ti ca que al gu nos, fue ra de Es pa ña, ex- 
tien den a sus com pa trio tas, so me ti dos a un cli ma de le té reo?8

De la dio sa des nu da al rey sen sual: las co lec cio nes rea les y el des nu do

Es im por tan te se ña lar que La Ve nus del es pe jo de Ve lá z quez no
per te ne ció a las co lec cio nes rea les, sino que era pro pie dad de
Gas par de Ha ro, mar qués del Car pio, gran aman te del ar te y co- 
lec cio nis ta cor te sano. Tam bién sa be mos que Ve lá z quez rea li zó
otras pin tu ras de des nu do, en tre las cua les una Ve nus acos ta da,

men cio na da en el in ven ta rio de sus pro pios bienes, y una Mu jer

des nu da que fue pro pie dad del pin tor Do min go Gue rra Co ro nel.
Otros dos cua dros su yos, uno de Ado nis y Ve nus y otro de Psi que

y Cu pi do, de co ra ron el Salón de los Es pe jos del Al cá zar has ta su
des apa ri ción en el in cen dio del pa la cio, en 1734.9 La Ve nus del es- 

pe jo con fir ma la car ga emo cio nal ve hi cu la da por las pin tu ras de
des nu do en cual quier épo ca. Por ejem plo, en la Na tio nal Ga lle ry
de Lon dres, el 14 de mar zo de 1914, es ta mis ma Ve nus del es pe jo

fue víc ti ma de una vio len ta agre sión co me ti da por una mu jer,
que la ras gó con un pu ñal…10

Es ta in cur sión en el si glo XX per mi te com pren der me jor que
en el Si glo de Oro es pa ñol, en un mo men to en el que la an gus tia
re li gio sa por la sal va ción de las áni mas y la con de na ción por el
pe ca do ori gi nal do mi na ban los es píri tus, la exis ten cia de re pre- 
sen ta cio nes de es te ti po so lo po día alar mar las cons cien cias mo- 
ra les de los cris tia nos.

La exis ten cia del des nu do co mo gé ne ro pic tó ri co po ne de ma- 
ni fies to una am bi güe dad ra di cal que atra vie sa el mun do ca tó li co
me di te rrá neo. Las imá ge nes y el uso de las mis mas eran al go
acep ta do, pe ro de bían ser con tro la das —a di fe ren cia de lo que
su ce día en gran par te del mun do mu sul mán, que re cha za ba la
imi ta ción de to da crea ción vi vien te, y a di fe ren cia tam bién del
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mun do pro tes tan te, que re pu dia ba la sa cra li dad de la ima gen—.
Pa ra el ca to li cis mo re for mu la do des pués del con ci lio de Tren- 
to,11 la ima gen re vis te dos as pec tos. Por una par te, cons ti tu ye un
ins tru men to y un vec tor de evan ge li za ción. Su al can ce pe da gó- 
gi co es evi den te y su ca pa ci dad de co mu ni ca ción de los sen ti- 
mien tos y las pa sio nes, co no ci das des de la An ti güe dad, se uti li za
por que la re pre sen ta ción en imá ge nes da ac ce so a sen ti mien tos
es pi ri tua les inac ce si bles pa ra la me ra ra zón, co mo ya se ha se ña la- 
do a pro pó si to de la poesía y de la mú si ca. Pa ra un ca tó li co, ¿có- 
mo no com par tir an te una so ber bia re pre sen ta ción del do lor de
Cris to y an te la emo ción de una ima gen de la Pa sión? ¿Có mo no
es tre me cer se an te las des crip cio nes ate rra do ras de los tor men tos
del in fierno de al gu nos pin to res, que ac túan co mo pro sé li tos y
pe da go gos? A es ta di men sión pe da gó gi ca, que aso cia ba sen ti- 
mien tos y creen cias pa ra ofre cer a los fie les los me dios pa ra
orien tar su fe, se aña día una mo da li dad sin gu lar de la re pre sen ta- 
ción ico no grá fi ca: la he re da da de la ci vi li za ción grie ga. Di cha
mo da li dad gre co-ro ma na o, me jor di cho, el re des cu bri mien to de
es ta mo da li dad por el Re na ci mien to y el hu ma nis mo, así co mo
la adap ta ción de la mis ma por las so cie da des de los si glos XVI y
XVII, afir ma que el hom bre es la me di da de to da re pre sen ta ción:
en el ar te, el cuer po hu ma no, des ves ti do y des nu do, se sitúa en
el cen tro de las prin ci pa les obras ad mi ra das, asi mi la das y pos te- 
rior men te su pe ra das por las de Mi guel Án gel o Ti ziano en el
trans cur so del si glo XVI. Es ta am bi güe dad de la re pre sen ta ción de
las pa sio nes trans cri tas por las imá ge nes per te ne cen a la cul tu ra
ico no grá fi ca de Oc ci den te.

No obs tan te, es ta cul tu ra plan tea un gra ve pro ble ma ya que el
hom bre, en la ima gen del des nu do, se en cuen tra vin cu la do al
pro pio tiem po a la crea ción di vi na y al pe ca do ori gi nal. En el
cur so de la vi da de Fe li pe IV de Es pa ña, se pro du jo una ten sión
si mi lar, y muy en con cre to pa ra el rey, que apa re cía es cin di do
en tre la rea li dad del po der mo nár qui co y la de la vi da co ti dia na
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del hom bre. Muy a me nu do el rey pu do es cu char al tri ni ta rio Si- 
món de Ro jas cla mar contra aque llos que, «por una be lle za des- 
nu da, […] vi ven en una pa sión de sor de na da por la las ci via y dan
te so ros».12 Sin em bar go, es te mis mo Si món de Ro jas, cu ya re pu- 
ta ción de santi dad era co no ci da, ocu pa ba en la cor te el pues to de
con fe sor de la rei na Is abel de Bor bón des de su ma tri mo nio en
1615. De Ro jas man tu vo unos vín cu los muy es tre chos con el
mo nar ca y cier ta men te con Ve lá z quez quien, en 1624, le rin dió
un ho me na je pic tó ri co pin tan do su cuer po di fun to.13

De he cho, la con de na mo ral re caía bas tan te más so bre la las ci- 
via del des nu do pin ta do que so bre el des nu do mis mo. A me nu- 
do, se in sis tía en el he cho de que el des nu do tra du cía la idea de
des po ja mien to y que ofre cía a la mi ra da una ima gen de pu re za,
de vir gi ni dad y de amor ce les tial.14

En tre la im pu di cia, con de na da por to dos, y la bús que da de
pu re za ori gi nal evo ca da por la des nu dez, la so cie dad del Si glo de
Oro eli gió vías di ver sas en fun ción de las cla ses so cia les que la
cons ti tuían. De he cho, el des nu do co mo gé ne ro pic tó ri co fue
po co re pre sen ta do en la pro duc ción ico no grá fi ca del Si glo de
Oro; so lo las co lec cio nes per te ne cien tes a las éli tes so cia les, prin- 
ci pal men te la aris to cra cia, reu nían ta les obras. Los gran des no- 
bles co lec cio nis tas se apro ve cha ban a me nu do de sus al tas res- 
pon sa bi li da des en el seno del im pe rio ibé ri co, fue ra de la pe nín- 
su la, co mo vi rre yes, em ba ja do res o go ber na do res de pla za pa ra
en ri que cer sus co lec cio nes de obras ita lia nas o fla men cas de pin- 
tu ras de ins pi ra ción mi to ló gi ca, don de el des nu do, mas cu lino y
fe men ino, es ta ba am plia men te re pre sen ta do.15

Las pin tu ras rea les no eran aje nas a es ta aper tu ra es té ti ca. Ya
Car los V y Fe li pe II le ga ron a sus su ce so res al gu nas de las obras
ma es tras del gé ne ro, cu yos au to res eran ita lia nos co mo Ti ziano
(Ve nus y Ado nis, La Ve nus del Par do, etc.), o Co rre ggio (Le da y el

cis ne, Dá nae, etc.). Con Fe li pe IV, Ru bens ocu pó un lu gar es en- 
cial, que el rey con si de ró de en tra da co mo tal, da da la acu sa da
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que ren cia de es te pin tor por el des nu do mi to ló gi co. Si es te gé ne- 
ro fue apre cia do por Fe li pe IV, la opi nión so cial y el jui cio mo ral
con tra rios a sus gus tos acen tua ron las crí ti cas al res pec to, unas
crí ti cas en las que di ver sos his to ria do res rein ci die ron. Es ta re pu- 
ta ción de «rey sen sual» fue di fun di da des de su rei na do. El an ti- 
guo ayo del rey en la Cor te, Gal ce rán Al ba ne ll, quien fa vo re ció
la caí da del du que de Ler ma y que fue re com pen sa do por ello
con la se de epis co pal de Gra na da, no du dó en es cri bir una car ta
muy crí ti ca contra el con de-du que de Oli va res, que fue muy di- 
fun di da, y en la que de nun cia ba al pri va do por lle var al rey a las
ex pe di cio nes noc tur nas de ca rác ter se xual en los ba jos fon dos de
la ca pi tal.16 De ma ne ra in di rec ta, a fi na les de la dé ca da de 1620,
Te re sa Va lle de la Cer da amo nes tó al rey por su ma la vi da.

De la ilu sión a la rea li dad

De creer a Al ba ne ll, la ce le bri dad de La Ve nus del es pe jo co rres- 
pon de ría a es ta re pu ta ción de Fe li pe IV, por con si de rar que el
so be rano era un ero tó ma no guia do por sus sen ti dos has ta el pun- 
to de fre cuen tar la no che en bus ca del pla cer has ta los lu ga res
más re cón di tos de Ma drid. Se gún el his to ria dor ale mán Lu dwig
Pfandl, Fe li pe IV era «un Hércu les pa ra el pla cer y un im po ten te
pa ra el go bierno»,17 y pa ra el his to ria dor es pa ñol Jo sé De lei to:
«To da cla se de mu je res eran bue nas pa ra su eró ti co de por te: don- 
ce llas, mu je res ca sa das y viu das, gran des da mas, sir vien tas de pa- 
la cio, bur gue sas, ac tri ces, me nes tra las, y has ta las “tu so nas” y
“can to ne ras”, co mo en ton ces se de cía a las que ha cían trá fi co
pro fe sio nal de su cuer po». Des de el Al cá zar a la man ce bía, pa san- 
do por el co rral de co me dias, no ha bía fron te ras pa ra sus ar do res;
pe ro sus pre fe ren cias iban más a las mu je res hu mil des que a las li- 
na ju das.18

Así, la atrac ción por el sexo con du jo a Fe li pe IV a fre cuen tar
mu je res de la ple be y a otras, de du do so ori gen re li gio so, pre fi- 
rién do las a las gran des da mas, lo que da tes ti mo nio de la de ca- 
den cia mo ral del so be rano, de una adic ción que le con du jo a
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acep tar un des cla sa mien to so cial y re li gio so de ri va do de es tas
com pa ñías, con el úni co ob je ti vo de sa tis fa cer sus ne ce si da des
car na les… Es te es te reo ti po de un Fe li pe IV guia do por sus pul- 
sio nes pre ten día im po ner una ima gen ne ga ti va del so be rano es- 
pa ñol y, en par te, pro vie ne de los tes ti mo nios de via je ros fran ce- 
ses. Así, en 1655, An to nio de Bru nel es cri bió:

El des arre glo de es te prín ci pe du ró mu cho tiem po, y fue tal, que le ha cía caer
lo mis mo so bre la me re triz más ti ra da que so bre la más re ser va da da ma. Por eso
los ma les que si guie ron a ese des bor da mien to no res pe ta ron su per so na, y su frió
la ma yor par te de los que con vier ten en lar ga amar gu ra el pla cer de un mo men- 
to. To dos co no cen lo que se ha pu bli ca do de tan to en tan to lle gan do al fin de su
vi da a cau sa de sus lan gui de ces [sic]. Po cas per so nas sa ben que si era un ar dien te
ena mo ra do, no era de los más li be ra les. 19

No obs tan te, es te gé ne ro de tes ti mo nios es ca bro sos se re pi tió
y uti li zó en ca da uno de los mo men tos de cri sis po lí ti ca en el
seno de las mo nar quías, así co mo en las épo cas de ten sio nes po lé- 
mi cas en tre prín ci pes du ran te las cri sis eu ro peas. A los gro se ros
pan fle tos di fun di dos a cuen ta de Fe li pe IV pa ra de nun ciar el
com por ta mien to per ni cio so del pri va do —el con de-du que de
Oli va res— res pon dían en Fran cia las ma za ri na das no me nos gro- 
se ras so bre la re gen te Ana de Aus tria y las su pues tas re la cio nes
ín ti mas que es ta ha bría man te ni do con el car de nal Ma za rino du- 
ran te la Fron da.20

Pa ra me jor va lo rar es tos des li ces se xua les, a es tos su pues tos
ex ce sos rea les ca be aso ciar la pro fa na ción re li gio sa, que es lo que
la crí ti ca pre ten día a pro pó si to de uno de los ma yo res es cán da los
del rei na do de Fe li pe IV: el del con ven to de San Plá ci do de Ma- 
drid. Se de cía que, en es te mo nas te rio fe men ino, Je ró ni mo de
Vi lla nue va, un se cre ta rio muy afín a Oli va res, ha bía mos tra do al
rey una jo ven be lle za. In me dia ta men te se du ci do, Fe li pe IV se
pro pu so en trar en con tac to con la jo ven mon ja gra cias a uno de
es tos pa sadi zos sub te rrá neos que lle va ban di rec ta men te al con- 
ven to. Sin em bar go, la ma dre su pe rio ra fue ad ver ti da a tiem po
gra cias a la con fe sión de la pe ca do ra quien, pre sa de re mor di- 
mien tos, acep tó par ti ci par en una ma ca bra pues ta en es ce na: de jó
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que el rey lle ga se a su cel da, don de ella es ta ba den tro de un
ataúd, «con los ojos ce rra dos, las ma nos so bre el pe cho y un cru- 
ci fi jo en tre sus de dos […] Ate rro ri za do, Fe li pe se dio a la fu ga»,
pues, ade más de es tar ob se sio na do, el so be rano ac tuó con co bar- 
día.21 No obs tan te, si el es cán da lo del con ven to de San Plá ci do
tu vo lu gar, sus lan ces fue ron muy dis tin tos de los que re la tó el
his to ria dor Mar tin Hu me a fi na les del si glo XIX, co mo ha de mos- 
tra do Car los Pu yol Buil. Pa ra com pren der me jor es te asun to de
po se sión mo nás ti ca, en el que se mez clan sexo y po der, po de mos
com pa rar es te su ce so con una his to ria que tu vo lu gar en Fran cia
en esa mis ma épo ca, la de las en de mo nia das de Lou dun.22 Mu- 
cho más que una cues tión de de pra va ción de las éli tes di ri gen tes,
se tra ta ba de una trans po si ción de las lu chas po lí ti cas en las que
los in te re ses re li gio sos coin ci dían con las fac cio nes en las cor tes y
don de los con ven tos eran ins tru men ta li za dos por los gru pos an- 
ta gó ni cos.23

No se tra ta de ne gar las re la cio nes ex tra con yu ga les de Fe li pe
IV quien, co mo la ma yor par te de los so be ra nos, man te nía nu- 
me ro sas aven tu ras fue ra del ma tri mo nio. Cier ta men te, es tas
prác ti cas contras ta ban con las de su cu ña do Luis XI II, pe ro al gu- 
nas dé ca das des pués Luis XIV, yerno de Fe li pe IV, se gui ría su
ejem plo. El rey de Es pa ña hu bie ra po di do con si de rar la vi ta li dad
de su pro pio sue gro, En ri que IV, si es te úl ti mo no hu bie ra si do
ase si na do en 1610. De he cho, el acen to pues to so bre de la vi da
per so nal del mo nar ca res pon día al de seo de fo men tar la idea de
de ca den cia que ca rac te ri za ría a es te rei na do. Con es te ob je ti vo,
las lu chas po lí ti cas de la cor te han si do ana li za das en fun ción de
una in ter pre ta ción uní vo ca y mo ral. Una in ter pre ta ción que hay
que po ner en te la de jui cio pues to que, con in de pen den cia de
quien fue se el so be rano, los his to ria do res muy di fí cil men te di so- 
cian el es pa cio pri va do del es pa cio pú bli co du ran te el An ti guo
Ré gi men, so bre to do en el ca so de la vi da cor te sa na que, an te to- 
do, era re pre sen ta ción. En el ca so de la vi da de Fe li pe IV, los tes- 
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ti mo nios de di plo má ti cos con fir man es ta con fu sión. Así, la afir- 
ma ción del em ba ja dor ve ne ciano Do me ni co Za ne se gún la cual
Fe li pe IV tu vo trein ta y dos bas tar dos ha si do re pe ti da du ran te
mu chas ve ces por los his to ria do res…24

Pues bien, el pri mer amor ex tra con yu gal do cu men ta do de Fe- 
li pe IV se re mon ta a sus vein te años, cuan do co no ció a la mar- 
que sa de Cha re la.25 Fa mo sa por su be lle za, la jo ven da ma es ta ba
em pa ren ta da con el al mi ran te de Cas ti lla; el rey ale jó al pa dre
po nién do le al man do de las ga le ras de Ita lia. Es ta re la ción se pro- 
lon gó has ta que la aman te real fa lle ció al dar a luz, en 1626.26 A
fi na les de la dé ca da de 1620, Fe li pe IV man tu vo una re la ción con
do ña Cons tan za de Ri be ra y Oroz co, una da ma de ho nor de su
es po sa, Is abel de Bor bón. Des pués se le atri bu ye ron nu me ro sas
re la cio nes con mu je res ex tran je ras, ta les co mo la du que sa de
Che v reu se, de pa so en la cor te de Ma drid en 1637, y con otras
mu chas mu je res, cu ya iden ti fi ca ción es muy di fí cil de pre ci sar.
Es tas fan ta sías per mi tie ron es cri bir que «es tos en cuen tros ga lan- 
tes, a me nu do es po rádi cos, lle na ron to da la exis ten cia del rey».27

Sin em bar go, la re la ción más no to ria fue la que el rey man tu- 
vo con una ac triz de tea tro, cé le bre por su ta len to y su be lle za a
pe sar de su ju ven tud, Ma ría Inés Cal de rón, lla ma da la Cal de ro- 
na. Los re la tos pos te rio res al rei na do de Fe li pe IV coin ci den una
vez más, pe se a las fuen tes po co nu me ro sas y no del to do fia- 
bles.28 De creer las, el rey que dó pren da do de la ac triz al ver la ac- 
tuar e in me dia ta men te la con vo có a sus apo sen tos.

Sin em bar go, es tas re la cio nes ex tra con yu ga les atri bui das al so- 
be rano y co men ta das has ta la sacie dad, ocu pan un lu gar irre le- 
van te en la so cie dad de la épo ca: nin gu na fa vo ri ta dis pu so de un
es pa cio po lí ti co, so cial o cul tu ral es pe cí fi co, ni ob tu vo nin gún
pri vi le gio. La Ve nus del es pe jo de Ve lá z quez no tra du jo en nin gún
ca so la exis ten cia en la cor te de Es pa ña del equi va len te de una
Ga brie lle d’Es trées (in clu so sin su her ma na). ¿Es ta fal ta de es ta tus
de las aman tes rea les pro vie ne de una in te rio ri za ción más pro- 
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fun da de la no ción del pe ca do de la car ne? ¿De be atri buir se al
pe so de los con fe so res rea les en la con cien cia de los so be ra nos?
¿A los con cep tos de so be ra nía y de po der que se tra du je ron de
ma ne ra di fe ren te en Fran cia y en la mo nar quía ibé ri ca? ¿Po de- 
mos creer al ita liano Gre go rio Le ti cuan do afir ma que la Cal de- 
ro na re cha zó el tí tu lo de fa vo ri ta que el rey le ofre ció?29 Fue ra
co mo fue se, es pre ci so cons ta tar que nin gu na de las aman tes de
Fe li pe IV ad qui rió un pe so po lí ti co es pe cí fi co. En cam bio, sus
hi jos na tu ra les pu die ron go zar de cier tas ven ta jas.

En tre es tos «trein ta y dos hi jos na tu ra les» atri bui dos a Fe li pe
IV, co no ce mos el ros tro de dos de ellos gra cias a las pin tu ras de
la épo ca. El pri me ro fue el fru to de sus amo res con la Cal de ro na:
es te hi jo na ció el 7 de abril de 1629, con vir tién do se en el pri mer
bas tar do real. En me mo ria del hi jo na tu ral de Car los V, Fe li pe
IV qui so que to ma se el nom bre de don Juan de Aus tria. No obs- 
tan te, el ni ño fue re co no ci do mu cho más tar de, en 1642. So bre
es te na ci mien to de don Juan Jo sé se su mó una le yen da se gún la
cual, a pe ti ción de Ma ría Cal de rón, los dos ni ños fue ron cam bia- 
dos al na cer: al hi jo le gí ti mo de Is abel de Bor bón, Bal ta sar Car- 
los, por el bas tar do, don Juan Jo sé.30 Al mar gen de es ta ané c do- 
ta, el «nue vo» don Juan de sem pe ña ría un pa pel po lí ti co con si de- 
ra ble du ran te los trein ta años pos te rio res a su re co no ci mien to.
De do ña Cons tan za de Ri be ra y Oroz co, Fe li pe IV tu vo un hi jo,
Alon so En rí quez de Guz mán y de Oroz co (1631-1692), co no ci- 
do por el nom bre de fray Alon so de San to To más. En 1646, a la
muer te del he re de ro, Bal ta sar Car los, Fe li pe IV in ten tó le gi ti- 
mar le y re ci bir le en la cor te, pe ro el jo ven re cha zó la pro pues ta y
pre fi rió to mar el há bi to do mi ni co.31 Na cie ron ocho hi jos na tu- 
ra les más, mu chos de los cua les fa lle cie ron a tem pra na edad, y las
hi jas que so bre vi vie ron se hi cie ron mon jas.

LA VI DA PRI VA DA EN EL MUN DO HIS PÁ NI CO
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Los au to res que na rra ron la sen sua li dad su pues ta men te des en- 
fre na da de Fe li pe IV so lían ser ex tran je ros en la pe nín su la (fran- 
ce ses, ita lia nos e in gle ses), y a me nu do sus re la tos fue ron pos te- 
rio res al rei na do del rey. Cuan do es tas in for ma cio nes pro vie nen
de au to res es pa ño les, se tra ta ge ne ral men te de una ins tru men ta- 
li za ción, cons cien te o in cons cien te, de la se xua li dad real con fi- 
nes po lí ti cos, bien fue ran in me dia tos y re la cio na dos con las lu- 
chas de fac cio nes ba jo el mi nis te rio de Oli va res o a más lar go
pla zo, co mo un jui cio his tó ri co del ab so lu tis mo atri bui do a los
Ha bs bur go de Es pa ña, por ejem plo. Aho ra bien, Gre go rio Ma ra- 
ñón su bra yó, jus ta men te, que «los fran ce ses se es can da li za ban de
las cos tum bres se xua les di so lu tas de Es pa ña, mien tras que, en Es- 
pa ña, Fran cia era el tea tro de to das las li cen cias».32 El ejem plo de
las in du men ta rias de las rei nas ilus tra es tas for mas opues tas: ve- 
mos a las fran ce sas con ves ti dos muy es co ta dos fren te a las es pa- 
ño las, a las cua les no se les to le ra ba nin gu na aber tu ra in du men ta- 
ria que per mi tie ra mos trar el cue llo o la gar gan ta. En cam bio, al
me nos en la cor te de Es pa ña, las re la cio nes en tre hom bres y mu- 
je res se guían abier ta men te las prác ti cas ga lan tes, la más co no ci da
de las cua les era el ga lan teo.

Es tu dia do en tre otros por Mar ga ri ta Gar cía Ba rran co,33 el ga- 
lan teo se ase me ja a un có di go de con duc ta ho no ra ble de las re la- 
cio nes en tre am bos sexos, cu yo ob je ti vo as pi ra ba a for jar alian zas
ma tri mo nia les en tre las da mas re clui das y los cor te sanos. Es ta
ga lan te ría adop ta ba el mo de lo pa triar cal de ofre ci mien to de pro- 
tec ción por par te del hom bre fuer te a la dé bil mu jer. Ade más,
es te ga lan teo cons ti tuía un me dio agra da ble de pa sar el tiem po
cor te jan do, pues to que los ga la nes po dían ser tan to hom bres
solte ros co mo ca sa dos que a me nu do per te ne cían al en torno real.
Así, cier tas da mas te nían unos ga la nes que las se guían en sus des- 
pla za mien tos mon ta dos en los es tri bos de su ca rro za. No obs tan- 
te, ellas es ta ban so me ti das a la mi ra da vi gi lan te de la ca ma re ra
ma yor o de las due ñas de ho nor. Re pe ti das ve ces la mo nar quía
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qui so li mi tar es ta prác ti ca del ga lan teo pues, ex tra ña men te, no
siem pre per se guía el ma tri mo nio y su ob je to po día des pla zar se
ha cia el amor cor tés. Ba jo el rei na do del pa dre de Fe li pe IV, en
1603, se exi gió en pri mer lu gar que los ga la nes no se pro di ga ran
tan to, ex clu yén do los de los tra yec tos de las da mas. No obs tan te,
so lían es tar pre sen tes in clu so con oca sión de las co mi das pú bli cas
de los so be ra nos, y ello a fin de que los jó ve nes de bue na fa mi lia
pu die ran co no cer a una da ma ho no ra ble. Es ta úl ti ma po día re ci- 
bir tar je tas y re ga los en el mar co de es ta ga lan te ría. Du ran te su
rei na do, Fe li pe IV tam bién qui so li mi tar es ta prác ti ca y en 1638,
hi zo prohi bir que los ga la nes fue ran a ca ba llo. Y, al fi nal del mis- 
mo, se de ci dió que el ga lan teo es ta ba ve da do a los hom bres ca sa- 
dos.34 Pe se a to do, un año des pués de la muer te de Fe li pe IV, en
1666, se pro du je ron mu chas de nun cias por la pre sen cia de ga la- 
nes en los pa si llos de pa la cio… lo que contras ta sin gu lar men te
con la re clu sión fe men i na que pre co ni za ban las eti que tas rea- 
les.35 Por es ta ra zón el ma yor do mo ma yor re cla mó me di das pa ra
es ta ble cer es ta re clu sión y con de nó los ex ce sos, me re ce do res del
exi lio de la Cor te pa ra los ga la nes y del ais la mien to pa ra las mu- 
je res de cla ra das cul pa bles de con duc ta des ho nes ta.

Hu bo que es pe rar a 1688 pa ra que el ga lan teo fue ra to tal men- 
te prohi bi do en pa la cio. De he cho, es te com por ta mien to su pu so
que las mu je res vol vie ran a par ti ci par en la vi da cor te sa na de la
que teó ri ca men te es ta ban ex clui das por el po der mas cu lino, un
po der es ta ble ci do por las eti que tas. Al gu nos mo men tos pri vi le- 
gia dos fa vo re cían la ex pre sión de es tos vín cu los par ti cu la res, co- 
mo las fies tas y los es pec tá cu los, en los que se tra ba ban re la cio- 
nes.36 Evi den te men te, es ta ga lan te ría de pa la cio lla ma ba vi va- 
men te la aten ción de los vi si tan tes ex tran je ros, pues contras ta ba
ra di cal men te con la aus te ri dad de las cos tum bres de la cor te y el
pe so de la mo ral ca tó li ca tri den ti na. Los con tem po rá neos iro ni- 
za ban so bre es tas prác ti cas. Juan de Za ba le ta, que ya ha bía con- 
de na do la po se sión de pin tu ras de des nu do, cri ti ca es te ga lan teo
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en su li bro El Día de fies ta por la ma ña na y por la tar de, en el que
con sa gró un ca pí tu lo a des cri bir los ga la nes per fu ma dos, afei ta- 
dos, cal za dos, que iban a la igle sia y fi ja ban su mi ra da en las go- 
ber nan tas, te mien do su vi gi lan cia.37 Pa ra Za ba le ta, se tra ta ba de
de nun ciar es ta con duc ta que fo men ta ba el adul te rio y el en ga ño
en la San ta Igle sia, pues el au tor per te ne cía a es ta co rrien te re ge- 
ne ra cio nis ta que de sea ba prohi bir las cos tum bres di so lu tas.

¿De be mos bus car una re la ción en tre el ga lan teo y los ga la nes
de mon jas o zán ga nos de amor, cu yo pro to ti po li te ra rio fue ela- 
bo ra do por uno de los más gran des au to res es pa ño les que vi vía
en la cor te? En su no ve la El Bus cón (1626), Fran cis co de ue ve do
na rró las an dan zas de es tos ga la nes y las pe ri pe cias que co rrían
pa ra lo grar sus fi nes. Pa ra com pren der es te gé ne ro li te ra rio y las
prác ti cas que des cri ben, es pre ci so re cor dar que el 34 % de las hi- 
jas de los edi les mu ni ci pa les de Ma drid, en el si glo XVII, aca ba ban
sien do mon jas.38

Se com pren de me jor por qué los via je ros fran ce ses emi tían
unos jui cios tan se ve ros so bre las cos tum bres es pa ño las; sin em- 
bar go, el his to ria dor tie ne de re cho a pre gun tar se por las cos tum- 
bres que pre va le cían en el reino de Fran cia, pues to que si la exis- 
ten cia de Si gis bée adop ta ba for mas dis tin tas de las que se usa ban
en Es pa ña, tam bién se ma ni fes ta ba un po der fe men ino. Era no- 
to rio que las mu je res de la al ta aris to cra cia se guían com por ta- 
mien tos que no pue den ca li fi car se de au tó no mos, pe ro cu yo mo- 
tor de pen día me nos de la au to ri dad mas cu li na que en el pe rio do
pre ce den te, es pe cial men te en los años de la Fron da en las dé ca- 
das de 1640-1660, co mo de mos tró So phie Verg nes en el ca so de
las «ama zo nas de la Fron da».39 Por otra par te, las ves ti men tas de
las mu je res de la cor te re sul ta ban cho can tes a los en via dos es pa- 
ño les y a las jó ve nes fran ce sas que, al lle gar a la pe nín su la, cam- 
bia ban sus ves ti men tas por otras in du men ta rias más so brias. Pe-
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ro, so bre to do, «las al co bas de las pre cio sas», que re ci bían re cos ta- 
das en sus ca mas a eru di tos y poe tas en su pro pia ha bi ta ción ¿te- 
nían es tas pre cio sas mu cho que en vi diar al ga lan teo cas te llano?

LA FA MI LIA

Is abel de Bor bón

Tres años ma yor que Fe li pe IV, Is abel lle gó a Es pa ña en 1615,
a los do ce años. Ella en car na ba las es pe ran zas de re no va ción de la
di n as tía al me nos tan to co mo su jo ven es po so. En el ima gi na rio
co lec ti vo, ella su ce día a otra prin ce sa fran ce sa, Is abel de Va lois,
hi ja de En ri que II y de Ca ta li na de Mé di cis, her ma na de tres re- 
yes de Fran cia (Fran cis co II, Car los IX y En ri que III), que fue es- 
po sa de Fe li pe II de Es pa ña des pués del tra ta do de Ca teau-Cam- 
bré sis en 1559, des ti na do a po ner fin a las gue rras de Ita lia en tre
las dos po ten cias. Has ta la dé ca da de 1630, la hi ja pri mo gé ni ta de
Is abel de Va lois y de Fe li pe II, Is abel Cla ra Eu ge nia, si guió ocu- 
pan do un lu gar cen tral en el dis po si ti vo es pa ñol al fren te de los
Paí ses Ba jos es pa ño les, mien tras la hi ja me nor, Ca ta li na Mi ca ela,
era du que sa so be ra na de Sa bo ya.40 De he cho, el do ble ma tri mo- 
nio de Ana de Aus tria y de Is abel de Bor bón con Luis XI II y Fe- 
li pe IV, en 1615, ma te ria li zó un cam bio de orien ta ción po lí ti ca
de Fe li pe III, pues to que tra di cio nal men te la di n as tía pri vi le gia- 
ba las alian zas ma tri mo nia les con la ra ma me nor de los Ha bs bur- 
go en el Sa cro Im pe rio Ro ma no Ger má ni co. La lle ga da de Is abel
in te rrum pió es tas alian zas en el seno de la fa mi lia, ha bi da cuen ta
que En ri que IV y Ma ría de Mé di cis pro ve nían de ra mas ale ja das
de los tro nos. Los his to ria do res han men cio na do abun dante men- 
te es te te ma de la ju ven tud, de la salud y de la san gre nue va que
la be lla Is abel de Bor bón ha bría apor ta do a Ma drid. Es to per mi- 
ti ría pa liar las su pues tas ta ras de su es po so, he re de ro de nu me ro- 
sos ma tri mo nios en tre con san guí neos. Fe li pe IV ha bría acu mu- 
la do los de fec tos de la di n as tía rei nan te: apa tía, con san gui ni dad
y de ca den cia. La con no ta ción mo ral, y tal vez pa trió ti ca en el ca- 
so de los his to ria do res fran ce ses, lle ga has ta la apa rien cia fí si ca de
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Is abel: la re ge ne ra ción pro ce día de una mu jer, y de una mu jer
ve ni da de Fran cia, ¿no nos re cuer da a Jua na de Ar co? Es ta in ter- 
pre ta ción a pos te rio ri y muy sub je ti va de los acon te ci mien tos re- 
co gió, sin nin gún es píri tu crí ti co, los tes ti mo nios de los con tem- 
po rá neos, aun tra tán do se de es pa ño les, co mo el de Cal de rón de
la Bar ca, pa ra quien Is abel era «la más be lla, la más pu ra, más fra- 
gan te flor, la flor de lis, la rei na de las flo res».41 Los cua dros de
Ve lá z quez evo can es ta ju ven tud en el trans cur so de las dé ca das
de 1620-1630. Un re tra to ecues tre pin ta a Is abel mon tan do un
ca ba llo blan co al pa so; su ma jes tad se ve su bra ya da por la lar ga
fal da que lu cía, bor da da en oro, con sus ar mas y sus ini cia les.42

Al igual que su es po so, la rei na com par tía la pa sión de las éli- 
tes cor te sa nas por las fies tas, la dan za, el tea tro y otros di ver ti- 
men tos que ani ma ban la vi da del Al cá zar y en las otras re si den- 
cias rea les. Su rei na do, de 1621 a 1644, año de su fa lle ci mien to a
la edad de cua ren ta y dos años, se di vi de en tres eta pas: la de su
re cep ción en Ma drid a fi na les de la dé ca da de 1620, en la que se
la con si de ra co mo la prin ce sa bien re ci bi da,43 co mo la rei na
bien a ma da. A fi na les de la dé ca da de 1620 has ta me dia da la dé ca- 
da de 1630, se abre un nue vo pe rio do, cuan do ya han trans cu rri- 
do más de diez años de ma tri mo nio y en el que se asis te al ago ta- 
mien to de la es po sa que se con vier te en ma dre, lo que le ha ce ac- 
ce der a la nue va po si ción que se asien ta en su ca pa ci dad pro crea- 
do ra. Por úl ti mo, a me di da que la pre sión de las gue rras au men- 
ta ba y que la cri sis eco nó mi ca, fi nan cie ra y po lí ti ca se acen tuó
has ta ame na zar el pai sa je fes ti vo de la vi da cor te sa na, Is abel ga nó
un nue vo es ta tus an te sus súb di tos. Los au to res de la épo ca la in- 
cor po ran en ton ces a la ge nea lo gía ima gi na ria y so ña da de Es pa- 
ña: la de las Is abel, es tas so be ra nas que, ca da vez, le van tan la mo- 
nar quía ibé ri ca.44

Du ran te la pri me ra dé ca da de es te rei na do, la Cor te fue el
cen tro de in creí bles di ver sio nes, que no fue ron igua la das has ta
al gu nas dé ca das des pués, tal vez, en la cor te de Ver sa lles. Si el
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pri mer año se vio en som bre ci do por el due lo de Fe li pe III y el
alum bra mien to de una ni ña que mu rió a las po cas ho ras de na- 
cer, des pués las fies tas se mul ti pli ca ron, ya fue ra en la cor te, en la
ca pi tal, en las otras re si den cias rea les, así co mo en las ciu da des
del im pe rio, en ho nor de la fa mi lia rei nan te. Las re cep cio nes de
em ba ja do res y de prín ci pes ex tran je ros, los na ci mien tos de las fa- 
mi lias pr óxi mas, el anun cio de las vic to rias mi li ta res ob te ni das
por las tro pas de la mo nar quía, el éxi to de las ca no ni za cio nes en
Ro ma de san tos es pa ño les o las fes ti vi da des más ale gres del ca- 
len da rio litúr gi co eran siem pre oca sión de sun tuo sos re go ci jos y
de mag ní fi cas ce le bra cio nes. Is abel era una de las pro ta go nis tas
de es tos acon te ci mien tos que des lum bra ban a los vi si tan tes. Ade- 
más, la pro pia rei na se adap tó a la mo da es pa ño la del ga lan teo,
se gún una ané c do ta mil ve ces con ta da que mez cla la po lí ti ca y lo
sen ti men tal, la fies ta y el dra ma. Se ha in sis ti do mu cho en es te
epi so dio que im pli có a Juan de Ta s sis, con de de Vi lla me dia na,
ga lán de la rei na en la épo ca de las fies tas ce le bra das en el pa la cio
de Aran juez en la pri ma ve ra de 1622, la or ga ni za ción de las cua- 
les la rei na le ha bía con fia do. Exi lia do en el rei na do pre ce den te,
Vi lla me dia na te nía una fuer te per so na li dad, lo que pue de ex pli- 
car que le acu sa sen de ha ber pues to sus ojos en la rei na en los fa- 
mo sos jar di nes de pa la cio. Pues bien, po co tiem po des pués de
esas fies tas, el 21 de agos to de 1622, en pleno Ma drid, Juan de
Ta s sis fue apu ña la do en el in te rior de su ca rro za por un hom bre
que lo gró es ca par. Se atri bu yó el ase si na to a los ce los del rey, de- 
nun cian do la com pli ci dad de Oli va res en el mis mo, pues to que
Vi lla me dia na es car ne ció en sus poesías al pri va do real. Las crí ti- 
cas de las cos tum bres cas te lla nas rea li za das por los via je ros ex- 
tran je ros y la di fu sión de las mis mas por el ro man ti cis mo del si- 
glo XIX hi cie ron el res to pa ra po pu la ri zar es te su ce so. Así, Mar tin
Hu me es cri bió que, des de el ve rano de 1621, en el trans cur so de
una co rri da ce le bra da en ho nor al rey, Vi lla me dia na se pre sen tó
co mo el ga lán de la rei na.45 Si bien mu chos de es tos he chos no



127

son creí bles y la ma yor par te de los tes ti mo nios fue ron pos te rio- 
res y a me nu do aje nos a los acon te ci mien tos, es in te re san te se ña- 
lar dos ele men tos que ilus tran es ta pe ri pe cia de la vi da de la rei na
Is abel: por una par te, las fes ti vi da des ocu pa ban un lu gar cen tral
en la so cia bi li dad cor te sa na, ya fue ra en for ma de poesías, de jus- 
tas ora to rias, de co rri das, de dan zas o de ba lle ts. No obs tan te,
cuan do es tas ac ti vi da des im pli ca ban de ma sia do a las so be ra nas, la
so cie dad cu rial las to le ra ba mal, lo que di fe ren cia los com por ta- 
mien tos de las rei nas de los de sus es po sos.46 Por otra par te, es ta
ané c do ta coin ci de con la afren ta que su frió Ana de Aus tria du- 
ran te su en cuen tro en Amiens con el mar qués (y muy pron to du- 
que) de Bu ckin gham en 1625, con fir man do es ta fra gi li dad de las
rei nas en el en gra na je mo nár qui co: ellas re pre sen ta ban uno de
los es la bo nes dé bi les que fa vo re cían la des es ta bi li za ción del po- 
der real.

No obs tan te, la rei na, so bre to do cuan do es de ori gen ex tran- 
je ro, so lo ad quie re una ver da de ra le gi ti mi dad con la pro crea ción,
gra cias al na ci mien to de hi jos, pre fe ri ble men te va ro nes.47 Aho ra
bien, Is abel de Bor bón fue una es po sa fe cun da. El 14 de agos to
de 1621, dio a luz a una hi ja, Ma ría Mar ga ri ta, que so lo vi vió
unas ho ras. Dos años des pués na ció una se gun da hi ja, que so lo
so bre vi vió un mes. El 21 de no viem bre de 1625, Is abel alum bró
una ter ce ra ni ña a la que la muer te se lle vó me nos de dos años
des pués, el 21 de ju lio de 1627, mien tras que una cuar ta hi ja na- 
ció el 30 de oc tu bre de 1627, y fue bau ti za da con el nom bre de
Is abel, aun que no vi vió más que unas po cas ho ras.48

Es ta su ce sión de na ci mien tos, a la cual se une un fal so em ba ra- 
zo de la rei na, ilus tra la te rri ble mor ta li dad in fan til, y so bre to do
pe ri na tal, que ca rac te ri za ba las so cie da des del An ti guo Ré gi men.
No obs tan te, el 17 de oc tu bre de 1629, Is abel tu vo la for tu na —
co mo prin ce sa— de traer al mun do a Bal ta sar Car los, el he re de- 
ro tan es pe ra do. El acon te ci mien to dio lu gar a for mi da bles re go- 
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ci jos que se su ce die ron en las di fe ren tes par tes del im pe rio ibé ri- 
co, a me di da que les lle ga ba la no ti cia, in clu so en las zo nas más
ale ja das de Es pa ña, en Amé ri ca y en Asia.49

Es te nie to de En ri que IV de Na va rra y de Fe li pe III de Es pa ña
pa re cía ro bus to, y va rias pin tu ras de Ve lá z quez dan tes ti mo nio
de es ta salud. El prín ci pe es re pre sen ta do una vez «ata via do»,50

co mo to dos los jó ve nes ni ños, en pie, 51 pa ra un re tra to ecues- 
tre52 que su bra ya su dig ni dad, o en una se sión de equi ta ción, por
ejem plo.53 Con no po ca ra pi dez las Cor tes de Cas ti lla fue ron
con vo ca das al con ven to de los je ró ni mos pa ra pres tar le ju ra men- 
to cuan do aún no te nía tres años;54 es ta ce re mo nia per mi tía pen- 
sar que la su ce sión di nás ti ca es ta ba ase gu ra da, tan to más por que
los dos tíos del prín ci pe, Car los y Fer nan do, sos te nían al ni ño.
Bal ta sar Car los re ci bió es ta edu ca ción prin ci pes ca que su pa dre
ad qui rió vein te años atrás y, a la edad de tre ce años, el prín ci pe
fue do ta do de su pro pia ca sa y ser vi dum bre.55 Pa ra Fe li pe IV, es- 
ta des cen den cia ase gu ra ba en pri mer lu gar su su ce sión. Es ta le
da ba tam bién una ven ta ja aña di da en las ne go cia cio nes in ter na- 
cio na les por la perspec ti va de una alian za ma tri mo nial. Cuan do,
en ju nio de 1646, el for ta le ci mien to de la unión de las dos ra mas
de los Ha bs bur go —de Ma drid y de Vie na— se con vir tió en al- 
go es en cial pa ra las orien ta cio nes po lí ti cas de Fe li pe IV, a me di da
que los es ce na rios mi li ta res se mul ti pli ca ban, Bal ta sar Car los fue
pro me ti do a su pri ma, la ar chi du que sa Ma ria na, pa ra es tre char
los vín cu los de pa ren tes co. En el mis mo mo men to, y acom pa ña- 
do de su pa dre, el he re de ro via jó a Na va rra y a Ara gón, don de
las Cor tes de es tos dos rei nos le pres ta ron ju ra men to y él, por su
par te, ju ró res pe tar sus fue ros. Sin em bar go, du ran te es te des pla-
za mien to, el jo ven se pu so en fer mo y las san g rías que le ad mi nis- 
tra ron los mé di cos no lo gra ron li brar le de la muer te, que se lo
lle vó el 9 de oc tu bre de 1646.56
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En es ta fe cha, su ma dre, Is abel de Bor bón, ya ha bía fa lle ci do
—dos años an tes, el 4 de oc tu bre de 1644— a cau sa de una cri sis
de eri si pe la que la as fi xió.57 Tras el na ci mien to de Bal ta sar Car- 
los, en 1629, ella aún tu vo otras dos hi jas: en ene ro de 1635,
Ma ria na An to nia, que no su pe ró los dos años, y des pués, el 20
de sep tiem bre de 1638, Ma ría Te re sa que, de los ocho hi jos que
Is abel de Bor bón tra jo al mun do, fue la úni ca que lle gó a la edad
adul ta, y que en 1660 des po sa ría a su pri mo Luis XVI.

Los her ma nos y la her ma na de Fe li pe IV

Los in fan tes Ma ría, Car los y Fer nan do de sem pe ña ron un pa- 
pel im por tan te al la do de la pa re ja real, no tan to por sus ac ti vi da- 
des en el seno de los con se jos de la mo nar quía co mo por que fue- 
ron ele men tos de la vi da cor te sa na y ac to res de la es ce na eu ro- 
pea. Al igual que el rey, no co no cie ron mu cho a su ma dre,
muer ta en 1611; la her ma na ma yor, Ma ría, ape nas con ta ba en- 
ton ces cin co años, Car los so lo te nía cua tro y Fe li pe dos. La in- 
fan ta Ma ría, a la que los re tra tos de Ve lá z quez dis tin guen por su
ca be lle ra de un ru bio ve ne ciano y su tez muy cla ra,58 par ti ci pó a
me nu do en la ani ma ción de la cor te con la rei na y en com pa ñía
de sus her ma nos, pues ella tam bién apre cia ba las di ver sio nes.
Co mo to da prin ce sa del An ti guo Ré gi men, re pre sen ta ba un ac- 
ti vo pa ra la po lí ti ca ex te rior por su dis po ni bi li dad en el mer ca do
ma tri mo nial. En su per so na se cris ta li zó una ex tra ña y ex tra or di- 
na ria aven tu ra, que a ve ces se ha in ter pre ta do des de una perspec-
ti va ro mán ti ca.59 Acom pa ña do de su fa vo ri to Bu ckin gham, el
prín ci pe de Ga les Car los Es tuar do, hi jo de Ja co bo I de In gla te rra
y de Es co cia, lle gó de in cóg ni to a Ma drid el 17 de mar zo de
1623, ba jo el nom bre de Smi th. Es ta lle ga da im pre vis ta a un país
ex tran je ro del prín ci pe he re de ro de uno de los prin ci pa les rei nos
eu ro peos vul ne ra ba to dos los usos pro to co la rios vi gen tes. Es te
via je re sul tó aun más sor pren den te ha bi da cuen ta de que la In- 
gla te rra pro tes tan te ha bía man te ni do unas re la cio nes muy con- 
flic ti vas con la Es pa ña ca tó li ca. No obs tan te, el jo ven prín ci pe de
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Ga les (na ci do en 1600) vino a Ma drid a bus car a la que con si de- 
ra ba co mo su jo ven no via: la in fan ta Ma ría, her ma na del rey Fe- 
li pe IV. Ya se ha bían en ta bla do las ne go cia cio nes, pe se a las di fe- 
ren cias en tre am bos paí ses, que du ran te mu cho tiem po se con si- 
de ra ron irre duc ti bles, co mo de mues tran los re cuer dos de los epi- 
so dios de la Ar ma da In ven ci ble (1588) o de la cons pi ra ción de la
pól vo ra (1605). Sin em bar go, la opo si ción en tre Es pa ña e In gla- 
te rra no ha bía si do sis te má ti ca: es pre ci so re cor dar que En ri que
VI II des po só a Ca ta li na de Ara gón y Fe li pe II a Ma ría Tu dor. El
cis ma re li gio so, san cio na do por Is abel I (1558-1603), fue una
épo ca de con fron ta ción que, con to do, no im pi dió que en de ter- 
mi na dos mo men tos se en ta bla sen ne go cia cio nes bi la te ra les pa ra
el ma yor be ne fi cio de am bas mo nar quías.

Sin em bar go, en 1623, las re la cio nes bi la te ra les eran más com- 
pli ca das que lo que su po nía el prín ci pe de Ga les. Con los ini cios
de la gue rra de los Trein ta Años (1618-1648) en el con ti nen te,
los alia dos pro tes tan tes de Lon dres se en contra ban en muy ma la
si tua ción, es pe cial men te el elec tor del Pa la ti na do, Fe de ri co V,
que aca ba ba de ser ex pul sa do de sus po se sio nes por las tro pas ca- 
tó li cas del im pe rio, apo ya das por los Ha bs bur go. Aho ra bien,
Fe de ri co era yerno del rey de In gla te rra y cu ña do del prín ci pe
Car los. Des de lue go, un pro yec to de alian za ma tri mo nial no era
del to do in con gruen te, pues to que Ma drid so ña ba que la Igle sia
de In gla te rra vol vie ra al re dil de la Igle sia ca tó li ca, con ven ci do
de que el pro tes tan tis mo so lo rei na ba por el te rror. Si las ne go- 
cia cio nes po dían ace le rar es ta reu nión, el Con se jo de Es ta do se
in cli na ba por es ta aper tu ra, pues to que un acer ca mien to an glo-
es pa ñol per mi ti ría es ta ble cer un me jor equi li brio an te el reino de
Fran cia.60 Es to ex pli ca que Lon dres y Ma drid acor da sen ini ciar
las con ver sacio nes en las cua les in ter vino un ex tra ño per so na je:
End y mion Por ter. An tes de con ver tir se en se cre ta rio de Bu ckin- 
gham y de lle gar a In gla te rra, Por ter, en su ju ven tud, fue edu ca- 
do en Es pa ña y fue pa je de Oli va res,61 lo que fa vo re ció su em- 
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pleo co mo in ter me dia rio en tre el prín ci pe de Ga les y el em ba ja-
dor es pa ñol, el con de de Gon do mar, que ya se ha bía ga na do la
con fian za de Ja co bo I.62 Teó ri ca men te, de creer a Por ter y al
prín ci pe Car los, las di fi cul ta des re li gio sas se ha bían sol ven ta do,
au gu ran do el éxi to de las ne go cia cio nes ma tri mo nia les, lo que
con fir mó el en via do ve ne ciano en Lon dres, Al vi se Va ra res so,
quien anun ció al Sena do el ma tri mo nio en tre Ma ría y Car los.
Así, al prín ci pe Car los so lo le que da ba ha cer un via je, que em- 
pren dió, pa ra ce rrar los úl ti mos de ta lles. Aho ra bien, el anun cio
de la pre sen cia en Ma drid del prín ci pe de Ga les asom bró vi va- 
men te a los es pa ño les, que no sa bían na da de ello. No obs tan te,
pu sie ron bue na ca ra y, diez días des pués, or ga ni za ron una en tra- 
da ex tra or di na ria de su huésped. En es ta oca sión, las le yes sun- 
tua rias dic ta das co mo me di da de eco no mía se sus pen die ron y se
con ce die ron am nis tías.63 Du ran te es tas jor na das de al bo ro zo, la
ca pi tal fue el tea tro de múl ti ples es pec tá cu los, de co me dias, de
jue gos, de mas ca ra das, de una co rri da real en la Pla za Ma yor, en
la que par ti ci pa ron los Gran des de Es pa ña; los fue gos de ar ti fi cio
ce le bra ron la amis tad en tre los mo nar cas es pa ño les y el he re de ro
de los tro nos in glés y es co cés. Aun que ines pe ra da, es ta re cep ción
fue es plén di da y se pro lon gó du ran te to da la es tan cia, a un rit mo
un po co me nos vi vo, pe ro con una ca den cia sos te ni da, lo que no
de jó de com pla cer a la pa re ja real.64 En tre las múl ti ples mues tras
de con si de ra ción, los so be ra nos y el prín ci pe in ter cam bia ron
pre sen tes de gran va lor: las do na cio nes «en pin tu ra y co lo res»
que re ci bió Bu ckin gham as cen die ron a ca si 40.000 du ca dos,
pues to que le ob s equia ron con el cua dro La Vir gen del Par do, de
Ti ziano.65 Una de las con se cuen cias de es te via je fue la de re for- 
zar el in te rés del prín ci pe por la pin tu ra an te las in men sas co lec- 
cio nes que los Ha bs bur go po seían. Es ta es tan cia prin ci pes ca
inau gu ró una au tén ti ca po lí ti ca de co lec cio nis mo en la is la pues- 
to que, en 1623, to da vía no exis tían au tén ti cas co lec cio nes, sino
al gu nos cen te na res de te las, mien tras que la Ca sa Real es pa ño la
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po seía cer ca de dos mil. Fue du ran te es te via je que el prín ci pe de
Ga les ad qui rió, en tre otras, la Ma don na de Du re ro, pe ro no lo gró
ad qui rir los ma nus cri tos de Leo nar do da Vin ci que po seía el co- 
lec cio nis ta Juan de Es pi na.66

Pe se a to das las ce le bra cio nes, las ne go cia cio nes fra ca sa ron por
mu chas ra zo nes: de bi do de la im po si ble res ti tu ción del Pa la ti na- 
do al im pe rio, a que re sul ta ba im po si ble con ce der la li ber tad de
con cien cia a los ca tó li cos in gle ses, y es to a pe sar de las con ce sio- 
nes de Ja co bo I, o tam bién a cau sa de la dis pen sa que Ro ma hu- 
bie ra te ni do que otor gar.67 El «amor» del prín ci pe Car los por la
in fan ta Ma ría, se gún los tér mi nos a me nu do uti li za dos pa ra des- 
cri bir es te ex tra ño via je, fue ven ci do por las con tin gen cias po lí- 
ti cas, lo cual, de en tra da, no era muy ori gi nal.

Tras es te epi so dio «ro mánti co», la in fan ta per ma ne ció cé li be
va rios años en la cor te es pa ño la, en la que se guía ocu pan do una
po si ción es tra té gi ca que au to ri za ba a la mo nar quía a pro yec tar
alian zas. Ade más de par ti ci par con sus her ma nos en las ce re mo- 
nias pú bli cas y en los re go ci jos que es ta ban a la or den del día en
la vi da de la cor te, Ma ría cons ti tuía un ac ti vo con si de ra ble en un
mo men to en el que el con flic to de la gue rra de los Trein ta Años
ad qui ría una im por tan cia ca da vez ma yor en las re la cio nes en tre
las gran des po ten cias. Aho ra bien, a los éxi tos es pa ño les en el te- 
rreno mi li tar res pon día la des con fian za de las po ten cias ex tran je- 
ras, en par ti cu lar la del go bierno de Ri che lieu, lo que ace le ró el
acer ca mien to de las dos ra mas de los Ha bs bur go pa ra ha cer le
fren te. Se con clu yó un acuer do de ma tri mo nio por po de res en
sep tiem bre de 1628, pa ra unir a la in fan ta Ma ría con su pri mo, el
ar chi du que Fer nan do de Hun g ría: po de mos ima gi nar nos el
contras te en tre el ca ba lle res co y ro mánti co via je del prín ci pe de
Ga les cin co años an tes y es te ma tri mo nio por po de res en una
cor te trans for ma da por un con tex to fi nan cie ro y po lí ti co al te ra- 
do. Por si fue ra po co, Fe li pe IV es tu vo in dis pues to du ran te la ce- 
re mo nia en la que re pre sen ta ba a su pri mo Fer nan do. La in fan ta
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no lle gó a Vie na has ta 1630, tras un lar go pe ri plo que la lle vó a
Bar ce lo na y a Ná po les, y en el trans cur so del cual Ve lá z quez pin- 
tó su re tra to. En la cor te del em pe ra dor, Ma ría fue una ma dre fe- 
cun da y apre cia da por sus súb di tos: una de sus hi jas, Ma ria na,
des po sa ría a su vez a un Ha bs bur go de Es pa ña, ya no a su pri mo
el prín ci pe Bal ta sar Car los, que fa lle ció de ma sia do pron to, sino a
su pro pio tío, Fe li pe IV. Co mo les ocu rrió a mu chas prin ce sas,
Ma ría fa lle ció en Linz el 13 de ma yo de 1646, des pués de un ata- 
que de apo ple jía, sin ja más ha ber vis to de nue vo Es pa ña.

El re tra to del in fan te Car los rea li za do por Ve lá z quez da ta de
los años 1626-1628.68 El pin tor lo re pre sen ta de pie, ves ti do de
ne gro, su je tan do con su ma no de re cha uno de sus guan tes y con
la ma no iz quier da su som bre ro ne gro. So lo el ros tro del her ma- 
no pe que ño de Fe li pe IV es tá ilu mi na do, lo que des ta ca su pa li- 
dez, mien tras que sus ca be llos, su pro nun cia da man dí bu la y sus
la bios po nen de ma ni fies to el pa re ci do en tre am bos her ma nos.
En el cue llo, el cor dón de ca ba lle ro de la or den del Toi són de
Oro in di ca su per te nen cia a la éli te, y su so lo su es ta tu ra más re- 
cia, o más va ro nil (que su bi go te acen túa), dis tin gue a Car los de
Fe li pe IV, pe se a ser dos años me nor. Al igual que su her ma na y
que el ben ja mín Fer nan do, Car los pa só su in fan cia y su ju ven tud
en la cor te, a la som bra de su her ma no. Par ti ci pó en las di fe ren- 
tes ac ti vi da des que es te le im po nía, des de la edu ca ción co mún a
la asis ten cia a las fies tas da das en ho nor del prín ci pe de Ga les o
de otros gran des per so na jes que es ta ban de pa so. El em ba ja dor
ve ne ciano Al vi se Mo ce ni go des cri bió la per so na li dad del in fan te
Car los en es tos tér mi nos:

Es tan re ser va do en el ha blar y ob ser va tal su mi sión ha cia su her ma no, del que
nun ca se se pa ra un pa so, que no se sa be cuá les son sus afi cio nes. Los mis mos no- 
bles que asis ten al rey una se ma na, sir ven al in fan te la si guien te. Co me con S. M.,
le si gue a to das par tes co mo una som bra. So lo le de ja cuan do el rey exa mi na las
con sul tas y des pa cha con el con de-du que. Vi ve, en su ma, en una pri sión per pe- 
tua.69
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Es te re tra to se ale ja de los es te reo ti pos que cir cu la ban so bre
los in fan tes de Es pa ña, pues to que la his to ria de los úl ti mos si- 
glos de la Edad Me dia ha bía de ja do el re cuer do de prín ci pes agi- 
ta dos, tan to en Cas ti lla co mo en Ara gón, en vuel tos en pe li gro sas
em pre sas contra su pa rien te es ta ble ci do en el trono. An te es ta
ame na za pa ra la es ta bi li dad mo nár qui ca que re pre sen ta ban los
in fan tes, el sis te ma de cor te or ga ni za do al re de dor de Fe li pe IV
lo gró ani qui lar to da vo lun tad de opo si ción, al me nos en el ca so
de Car los, el ma yor de los dos in fan tes, y que fa lle ció a los vein- 
ti cin co años, du ran te el ve rano de 1632.

Fer nan do, el ben ja mín, per ma ne ció más tiem po al la do de Fe- 
li pe IV y de Is abel; fue él quien rin dió los ma yo res ser vi cios a la
mo nar quía. Des ti na do al cle ro por su pa dre, aun que ja más fue
or de na do sacer do te, en 1619-1620, a la edad de diez años, ob tu- 
vo el ar zo bis pa do de To le do y el ca pe lo car de na li cio, de ahí que
se le de sig na se con la ex pre sión de car de nal-in fan te. La dió ce sis
de To le do era el obis pa do más vas to de Es pa ña, y el be ne fi cio
ecle siás ti co el me jor do ta do, pues re por ta ba unos 250.000 du ca- 
dos.70 Es ta fun ción pro cu ró a Fer nan do unos re cur sos im por tan- 
tes a la vez que, da da su per te nen cia al cle ro, lo neu tra li za ba po- 
lí ti ca men te. Sin em bar go, fue el miem bro de la fa mi lia que es tu- 
vo más pre sen te en la es ce na po lí ti ca, el más ac ti vo de la di n as tía,
y qui zá el de ma yor pe so en la cor te, co mo se pu so de ma ni fies to
en 1627, cuan do el rey en fer mó. Aun que en aque lla fe cha ya era
un adul to, Fer nan do tro pe zó con el obs tá cu lo del con de-du que
de Oli va res, que le prohi bió el ac ce so a los apo sen tos de Fe li pe
IV, ex pul sán do le de ellos pa ra po der ocu par él so lo el lu gar jun- 
to al rey. En aque lla épo ca, Fe li pe IV no te nía aún he re de ro,71

por tan to, los in fan tes eran, ló gi ca men te, los úni cos que po dían
re co ger la he ren cia de la mo nar quía. An te es te pe li gro, Oli va res
uti li zó a Fer nan do co mo un ins tru men to de su po lí ti ca sep ten- 
trio nal, en vián do le al la do de la go ber na do ra de los Paí ses Ba jos
es pa ño les, su tía Is abel Cla ra Eu ge nia, pa ra re ci bir más tar de la
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su ce sión co mo go ber na dor de las pro vin cias sep ten trio na les.72 El
car de nal-in fan te al can zó la ce le bri dad en no viem bre de 1634,
gra cias a la vic to ria de ci si va de las tro pas ca tó li cas en la ba ta lla de
Nörd lin gen, contra los sue cos. Sin em bar go, nun ca de sem pe ñó
un gran pa pel en Es pa ña, y mu rió en Bru se las el 9 de no viem bre
de 1641.

Du ran te la pri me ra dé ca da del rei na do de Fe li pe IV, el car de- 
nal-in fan te per ma ne ció al la do de sus her ma nos, con tri bu yen do
al am bien te fes ti vo de la cor te y apre cian do las di ver sio nes y las
mas ca ra das, y se hi zo cons truir una re si den cia en la Zar zue la, en
los bos ques de la Ca sa de Cam po, fren te al pa la cio del Al cá zar en
la otra ri be ra del Man za na res. En ella Fer nan do pro te gió las ar- 
tes, y allí fue don de se re pre sen ta ron las pri me ras ópe ras en la
cor te es pa ño la (1629). Los re tra tos del car de nal-in fan te son nu- 
me ro sos y rea li za dos por pin to res cé le bres, co mo Ru bens o Van
Dy ck. Pa ra dó ji ca men te, aun que el en torno del car de nal-in fan te
fue el que des cu brió los ta len tos de Ve lá z quez, es te so lo pin tó de
él un re tra to, ves ti do de ca za dor.73

LAS FIES TAS

La lec tu ra de los es cri tos de los con tem po rá neos re ve la las in- 
creí bles ga nas de fies ta que im pe ra ron en la pri me ra par te del rei- 
na do de Fe li pe IV. To da oca sión —re li gio sa, fa mi liar, mi li tar y
po lí ti ca— era pro pi cia pa ra trans for mar un acon te ci mien to en
una am plia ce le bra ción co lec ti va que se con cre ta ba en ri tos co- 
mu ni ta rios fes ti vos: tras la ca no ni za ción de Ig na cio de Lo yo la,
de Isi dro, de Te re sa de Ávi la y de Fran cis co Ja vier, en 1622; pa ra
aco ger al prín ci pe de Ga les en 1623; por el ma tri mo nio de la hi ja
del fa vo ri to (la mar que sa de He li ce) con el mar qués de To ral en
1624 y pa ra anun ciar el na ci mien to de una in fan ta en 1625.74

Al gu nas de es tas ce le bra cio nes die ron lu gar a rea li za cio nes efí- 
me ras, co mo las cons truc cio nes tem po ra les edi fi ca das pa ra la
oca sión, co mo ar cos de triun fo, ca rros, pi rá mi des y otras mo da- 
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li da des de co ra ti vas más o me nos im po nen tes.75 Otros pro ce di- 
mien tos re cu rrían al em pleo de lu ces y alum bra do, has ta lle gar a
los fue gos de ar ti fi cio, mien tras que pa ra la mú si ca, la dan za, la
poesía y el tea tro se re cu rría y se va lo ra ba el uso de ma qui na rias
que pu die ran crear un mun do ex tra or di na rio en el que el es pec- 
tá cu lo de la mag ni fi cen cia y la li be ra li dad rea les se con ju ga ba con
lo má gi co y lo ma ra vi llo so. Es tos fas tos per mi tían que la co mu- 
ni dad alar dea se de su fer vor re li gio so y de su leal tad a la di n as tía.
En es te as pec to, la fies ta ba rro ca ela bo ró una es ce no gra fía que
pre ten día su pe rar los me ros ri tua les cor te sanos pa ra ob te ner la
adhe sión de las gen tes. Me dios de co mu ni ca ción y de co mu nión
a la vez, los pro mo to res de las fies tas eran los po de res po lí ti cos y
re li gio sos que ins ti la ban su ideo lo gía en las obras que en car ga- 
ban, ya fue ran tea tra les, ar qui tec tó ni cas o es ce no grá fi cas. Es tas
prác ti cas con tri bu ye ron a re for zar el do mi nio de aque llos po de- 
res que cons ti tuían y con so li da ban su le gi ti mi dad me dian te la
par ti ci pa ción co lec ti va en las ce le bra cio nes pro pues tas. Si Fe li pe
IV y su fa mi lia, re si den te en Ma drid, pro mo vía las fies tas en la
ca pi tal, la fies ta ba rro ca per te ne ce a es tas prác ti cas co lec ti vas di- 
fu sas a las cua les re cu rrie ron el con jun to de las ciu da des del im- 
pe rio, ca da una a su ni vel, pa ra asen tar sus ba ses so cio po lí ti cas.
Una geo gra fía fes ti va en torno al cul to real her ma nó los lu ga res
más di ná mi cos del im pe rio —las ca pi ta les de los rei nos y los
prin ci pa dos, las ca pi ta les de los vi rrei na tos, las ciu da des co mer- 
cia les más opu len tas, etc.— con los lu ga res más atra sa dos de la
mo nar quía pa ra de li mi tar los con tor nos de las po se sio nes del rey
ca tó li co.76

Al gu nas for mas fes ti vas son bien co no ci das, co mo los jue gos
de ca ñas, que con sis tían en ca rre ras-per se cu cio nes a ca ba llo a car- 
go de va rias cua dri llas de ca ba lle ros, ca da uno de los cua les de bía
al can zar a su ad ver sa rio lan zán do le una ca ña o un jun qui llo. El
equi po ga na dor era el que eli mi na ba del te rreno a to dos sus ad- 
ver sa rios. A es tas for mas de ri va das del tor neo, que pue den con- 
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tem plar se en un cua dro de atri bu ción du do sa que ilus tra las fies- 
tas de 1623 en la Pla za Ma yor,77 se les une otra for ma de com ba- 
te, la de la co rri da.

Los to ros ocu pa ban un lu gar has ta en ton ces ini gua la do cu yo
lus tre, pom pa y apa ra to ex pli can que la co rri da se con si de ra se
una ver da de ra fies ta real. Con Fe li pe IV, los tra ta dos de tau ro- 
ma quia se mul ti pli ca ron pa ra res pon der a en tu sias mo por es te
ejer ci cio. En prin ci pio se tra ta ba de un ar te ca ba lle res co, si bien
ya des de el si glo XVII en contra mos to re ros re tri bui dos a los que
lla ma ban to rea do res de ban da.78 Las co rri das más pres ti gio sas se
de no mi na ban or di na rias o ex tra or di na rias. Las pri me ras las or ga- 
ni za ba el con se jo mu ni ci pal, el ca bil do, a sus ex pen sas y en la ca- 
pi tal; es tas te nían lu gar du ran te la fies ta del san to pa trón de la
ciu dad, san Isi dro, y tam bién los días de san Juan y de san ta
Ana.79 Las co rri das ex tra or di na rias se ce le bra ban por ini cia ti va
de la Ca sa Real, y de pen dían de las fies tas y con me mo ra cio nes
de la cor te. Es tas se dis tin guían por ser más lu jo sas; las ca sas de la
Pla za Ma yor se en ga la na ban con ta pi ces, y los bal co nes se re ser- 
va ban a las éli tes so cia les, mien tras que la pla za al ber ga ba a unos
50.000 es pec ta do res. Ba jo Fe li pe IV, to do acon te ci mien to era un
pre tex to pa ra con cluir lo con una co rri da de to ros: el na ci mien to
de los prín ci pes, ma tri mo nios, ca no ni za cio nes, la lle ga da de per- 
so na jes im por tan tes… En Es pa ña, du ran te el rei na do de Fe li pe
IV se ce le bra ron cin cuen ta y dos co rri das rea les, veinti dós de las
cua les tu vie ron lu gar en la ca pi tal; la pri me ra en 1623, en ho nor
del prín ci pe de Ga les, y la úl ti ma pa ra ce le brar el na ci mien to del
pri mer hi jo el rey, Fe li pe Prós pe ro, en 1658. Las no ti cias so bre
ca da co rri da se di fun dían y co men ta ban en el con jun to de las po- 
se sio nes es pa ño las.

No obs tan te, en es ta Es pa ña ba rro ca la co me dia era uno de los
es pec tá cu los más apre cia dos y cier ta men te el más no ta ble por las
mo da li da des de su re pre sen ta ción, por su con te ni do in te lec tual y
sus con cep cio nes for ma les. La co me dia es pa ño la unía lo có mi co
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y lo trá gi co, y los bu fo nes de co me dia a los no bles; al con tra rio
que el tea tro fran cés, so lo res pe ta ba la uni dad de la ac ción. No es
po si ble re su mir la abun dan te pro duc ción tea tral del Si glo de
Oro: se es ti ma en tre 10.000 y 15.000 el nú me ro de pie zas es cri- 
tas en un si glo, dos ter ce ras par tes de las cua les se han per di do.80

El Si glo de Oro es pa ñol no se li mi ta al Don ui jo te de Cer van tes
(1547-1616), pe se a la ca li dad in trín se ca de es ta obra, con tem po- 
rá nea de otro gi gan te de la es cri tu ra, Wi lliam Shakes pea re
(1564-1616). Lo pe de Ve ga ha bía es cri to ya su Ar te nue vo de ha cer

co me dias (1609) y sus nu me ro sí si mas obras le va lie ron la ce le bri- 
dad. Ade más, la me tá fo ra tea tral im pri mió a es te si glo su in cer ti- 
dum bre, re fle jan do la im por tan te obra es pi ri tual de los ma es tros
es pa ño les. La fuer za del dis tan cia mien to se ex pre sa po de ro sa- 
men te pa ra su bra yar las dis tor sio nes de la vi da te rre nal ba jo di fe- 
ren tes for mas, tan to tem po ra les (y, por tan to, so cia les) co mo es- 
pi ri tua les (re li gio sas). A El gran tea tro del mun do (1655), de Cal de- 
rón de la Bar ca, res pon dió con ma yor mo des tia el Tea tro de las

gran de zas de la vi lla de Ma drid (1623), de Gil Gon zá lez Dá vi la. La
pu jan za de las pro duc cio nes li te ra rias es pa ño les y de los es pec tá- 
cu los que se de ri va ron de ellas re si de en su ca pa ci dad de «ela bo- 
rar una re pre sen ta ción com ple ta de lo real, el mun do del tea tro
con vir tién do se en el tea tro del mun do».81 Rea gru pa das en el tér- 
mino de co me dia se en cuen tran te má ti cas muy dis tin tas. Al gu-
nas de ellas fue ron he re da das de la épo ca me die val, otras son de
ins pi ra ción his tó ri ca y se cen tran en la his to ria de la pe nín su la,
co mo la obra de Gui llén de Cas tro, adap ta ción de las vie jas ba la- 
das me die va les, los ro man ces, que es cri bió Las mo ce da des del Cid.
Al gu nas si guie ron man te nien do un cor te ca ba lle res co; otras te- 
nían un fuer te com po nen te so cial, aun que no pu sie ran en cues- 
tión el or den es ta ble ci do. Así, gra cias a Fuen teo ve ju na, obra de
Lo pe de Ve ga re pre sen ta da en 1619, el nom bre de es te pe que ño
pue blo an da luz se hi zo cé le bre, pues to que un le van ta mien to ru- 
ral de ca rác ter an ti se ño rial tu vo lu gar en esa vi lla tras una pro cla- 



139

ma real en 1476; es de cir, en el con tex to de gue rra ci vil en tre los
Re yes Ca tó li cos y los par ti da rios de Jua na la Bel tra ne ja. Es te
pue blo es ta ba so me ti do a la au to ri dad del co men da dor Fer nán
Gó mez de Guz mán quien, des pués de mu chas exac cio nes, fue
ase si na do por la mu che dum bre. A la pre gun ta «¿uién ma tó al
co men da dor?», la res pues ta de los ha bi tan tes fue: «Fuen teo ve ju- 
na, se ñor», y a la pre gun ta «¿uién es Fuen teo ve ju na», la res- 
pues ta pro ver bial fue: «To do el pue blo, a una».82 La fuer za mo- 
ral que evo ca la es ce na ex pli ca el éxi to de la obra.

Un con si de ra ble nú me ro de obras re ves tían tam bién un ca rác-
ter re li gio so; eran los au tos sa cra men ta les. Se tra ta de un tea tro
re li gio so com pues to de pie zas —en su ma yo ría cor tas— cu yo
ob je ti vo es la re pre sen ta ción en es ce na las «ale go rías ver si fi ca das
de los prin ci pa les dog mas ca tó li cos: En car na ción, Re den ción,
Eu ca ris tía, Re su rrec ción, Tri ni dad».83 Es ta pro duc ción, in te gra- 
da por obras que que rían ser edi fi can tes des de el pun to de vis ta
re li gio so, ofre ce al mis mo tiem po una re fle xión mo ral, a ve ces
de gran ac tua li dad, so bre el bien y el mal; la fuer za y la de bi li- 
dad; la li ber tad y el pe ca do… La ma yor par te de los gran des au- 
to res del Si glo de Oro —Tir so de Mo li na, Cal de rón de la Bar ca,
Lo pe de Ve ga…— se de di ca ron a es te ti po de obras en ra zón de
la im po si ción de es tas te má ti cas en la Es pa ña ca tó li ca y de los en- 
car gos que re ci bían de ins ti tu cio nes ta les co mo la mu ni ci pa li dad
de Ma drid. Cal de rón de fi nió el au to sa cra men tal en es tos tér mi- 
nos: «Ser mo nes / pues tos en ver so, en idea / re pre sen ta ble cues- 
tio nes / de la sa cra Teo lo gía».84 Pa ra con cluir, al prin ci pio la co- 
me dia es pa ño la fue cier ta men te muy bur les ca, a ima gen de El

bur la dor de Se vi lla, de Tir so de Mo li na. Sin em bar go, a me nu do
no te ne mos pre sen te que, a nues tros ojos de lec to res del si glo
XXI, obras co mo La vi da es sue ño, de Cal de rón, su pe ran am plia- 
men te el es pa cio-tiem po del Si glo de Oro.
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Es ta bu li mia de es pec tá cu los y tal pa sión por el tea tro afec ta- 
ban a to da la so cie dad, des de el pue blo llano de las vi llas —que, a
fal ta de edi fi cios es pe cí fi ca men te de di ca dos al tea tro, asis tía a
esos es pec tá cu los en una es pe cie de pa tios ha bi li ta dos al efec to,
las co rra las—,85 has ta la cor te real, en la que cor te sanos y so be- 
ra nos en car ga ban las re pre sen ta cio nes per so na li za das, a me nos
que es tas no sir vie ran pa ra ex po ner el «tea tro del mun do», co mo
con mo ti vo de la en tra da del prín ci pe de Ga les en Ma drid, don- 
de se dis pu sie ron di ver sos es ce na rios, los ta bla dos.

El pia do so Fe li pe III fue el pri mer Ha bs bur go que se en tre gó
a es ta pa sión por el es pec tá cu lo, em plean do pa ra ello el Salón
Gran de del Al cá zar. A ve ces, la fa mi lia real y los cor te sanos par- 
ti ci pa ban di rec ta men te, co mo co me dian tes afi cio na dos, en pie zas
que se re pre sen ta ban en la Cor te, co mo en El pre mio de la her mo- 

su ra o El amor ena mo ra do, de Lo pe de Ve ga, en 1614.86 No obs tan- 
te, el tea tro de cor te re pre sen ta ba an te to do los in te re ses de las
per so nas que en car ga ban las obras:87 en 1625, Cal de rón es cri bió
El si tio de Bre da pa ra ce le brar la gran de za de la po lí ti ca del con de-
du que de Oli va res, a pe ti ción su ya. Al gu nos años des pués, ue- 
ve do es cri bió Có mo ha de ser el pri va do, don de nom bra ba a su hé- 
roe Va li se ros, ana gra ma de Oli va res. Co mo en la pin tu ra, el uso
de la mi to lo gía ofre cía un vo ca bu la rio es pe cí fi co al mun do de la
cor te: con es te cir cun lo quio, a ima gen de El la be rin to de Cre ta, de
Lo pe de Ve ga, la mi to lo gía sir vió pa ra con fe rir una au reo la de
glo ria al so be rano (1621). Sin em bar go, co mo he mos vis to, Fe li- 
pe IV po día salir de pa la cio pa ra asis tir a otros es pec tá cu los, y su
gus to por la be lla ac triz apo da da la Cal de ro na no dis mi nu yó en
na da su in cli na ción por es te ar te.

Pe se a es ta dis po si ción, nin gu na de las re si den cias rea les po seía
un tea tro de cor te an tes de 1640. Has ta la cons truc ción del co li- 
seo en el pa la cio del Buen Re ti ro, se ac tua ba en las sa las de pa la- 
cio o en los gran des jar di nes, lo que no im pe día en ab so lu to el
em pleo de im por tan tes dis po si ti vos es cé ni cos, de ma qui na rias
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com pli ca das, que los in ge nie ros ita lia nos tan bien sa bían mon tar,
de es ce no gra fías imi tan do la na tu ra le za (gru tas, mon ta ñas,
ríos…), que a me nu do iban acom pa ña das de mú si ca, dan za y
poesía.

LA CA ZA: UN AR TE REAL

En tre los re tra tos de la fa mi lia real, Ve lá z quez re pre sen tó, ata- 
via dos co mo ca za do res, y su ce si va men te, a Fe li pe IV, al car de- 
nal-in fan te y al prín ci pe he re de ro Bal ta sar Car los. Lo prín ci pes
po sa ron so los, con un ar ma de fue go en la ma no y en com pa ñía
de un pe rro tum ba do sus pies —o de dos, en el ca so de Bal ta sar
Car los—. En se gun do pla no lo ocu pa una na tu ra le za po co hu- 
ma ni za da, en la que mon ta ñas y ár bo les cons ti tu yen los ele men- 
tos prin ci pa les del pai sa je. A es tos re tra tos de ca za, rea li za dos en
la mis ma épo ca, en tre 1632 y 1635, po de mos aña dir una Ca be za

de cier vo, atri bui da a Ve lá z quez y con ser va da en el Mu seo del
Pra do.

La es ca sa pro duc ción pic tó ri ca de Ve lá z quez no nos do cu men- 
ta mu cho so bre el lu gar de la ca za en la cul tu ra cor te sa na es pa ño- 
la; no obs tan te, es ta cons ti tuía una de las ac ti vi da des pri vi le gia- 
das de Fe li pe IV.88 Es ta pa sión ci ne gé ti ca, com par ti da por la ma- 
yor par te de los mo nar cas, al can zó unas pro por cio nes ini gua la- 
das en la pri me ra mi tad del si glo XVII en el seno de las cor tes de
Ma drid y de Fran cia; Luis XI II, cu ña do de Fe li pe IV, pa só mu- 
chos mo men tos de di ca do a la ca za y, en tre otros, dio su con fian- 
za al ofi cial de su vo la te ría, el fu tu ro du que de Lu y nes. Es ta ac ti- 
vi dad re ves tía ca rac te res di ver sos, que pro por cio na ban un pa no- 
ra ma so cio po lí ti co de las prác ti cas ci ne gé ti cas. Así lo re cor da ba
Cer van tes en su Don ui jo te:

El ejer ci cio de la ca za de mon te es el más con ve nien te y ne ce sa rio pa ra los re- 
yes y prín ci pes que otro al guno. La ca za es una ima gen de la gue rra; hay en ella
es tra ta ge mas, as tu cias, in si dias, pa ra ven cer a su sal vo al ene mi go; pa dé cen se en
ella fríos gran dí si mos y ca lo res in to le ra bles; me nos cá ba se el ocio y el sue ño, co- 
rro bó ran se las fuer zas, agi lí zan se los miem bros del que la usa, y, en re so lu ción, es
ejer ci cio que se pue de ha cer sin per jui cio de na die y con gus to de mu chos; y lo
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me jor que él tie ne es que no es pa ra to dos, co mo lo es el de los otros gé ne ros de
ca za, ex cep to el de la vo la te ría, que tam bién es so lo pa ra re yes y gran des se ño- 
res.89

La ca za co mo sus ti tu to de las prác ti cas de gue rra, por el em- 
pleo de la as tu cia, de la fuer za y de la vo lun tad de ven cer, re ú ne
la exi gen cia de las cua li da des que se asig nan al so be rano, y ello
ex pli ca las dis tin cio nes en tre los di ver sos ti pos de ca za: la del ja- 
ba lí en las mon ta ñas y las mon te rías, la ca za con la ba lles ta (la ba- 
lles te ría), la ca za con aves de pre sa, equi va len te a la hal co ne ría (la
ce tre ría), o la cap tu ra de pá ja ros con ar di des en ga ño sos, (las chu- 
che rías). No obs tan te, aun que las cap tu ras más be llas eran las de
la mon te ría, se adop tó la ca za en la te la ce rra da pa ra con ser var las
bes tias en el in te rior de la re ser va de ca za, lo que ilus tra el cua dro
Fe li pe IV en la ca za del ja ba lí o La te la real —que al gu nos his to ria- 
do res del ar te atri bu yen al yerno de Ve lá z quez, del Ma zo—, en
la que se ob ser va un ga mo pri sio ne ro en la te la que for ma un
vas to rec tán gu lo, mien tras que, so bre un es tra do, las da mas (en- 
tre las cua les se en cuen tran tres re li gio sas) asis ten al es pec tá cu lo;
tam bién se ha creí do iden ti fi car a la rei na, al rey y al pri va do
Oli va res. Los pre pa ra ti vos de es tas ca zas eran im po nen tes, pues
ha bía que ce rrar una par te del te rreno con unas ban das de te la de
cá ña mo, un re cin to en el que se ha cía en trar a la pre sa tras de po-
si tar grano en él pa ra atraer la. En la épo ca de Fe li pe IV, las te las
eran im por ta das de Flan des, y el cos te de se me jan te pre pa ra ción
del co to de ca za era muy ele va do. Una vez ce rra do el te rreno, se
ele gía un es pa cio de com ba te ins ta lan do una con tra te la de do ble
es pe sor y ta lan do to dos los ár bo les de los al re de do res. En ton ces
era el mo men to de «en ta blar la ba ta lla» contra el ja ba lí; es de cir,
de arre me ter contra él es pa da en ma no o bien, co mo en La te la

real, tro car la es pa da por la lan za de ma de ra a fin de ale jar a los ja- 
ba líes de los ca ba llos y de ago tar a las bes tias: el ca za dor a pie,
acom pa ña do por la jau ría de do gos, po día en ton ces lu char contra
el ani mal.90
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Es ta afi ción por la ca za se tra du jo tam bién en una po lí ti ca de
re cur sos que pa sa ba por la ges tión de las re si den cias rea les. Es tas
de pen dían de la jun ta es pe cial de go bierno, la Jun ta de Obras y
Bos ques rea les. Crea da en 1545, es ta jun ta te nía to das las com pe- 
ten cias so bre las re si den cias y los do mi nios, en tre los cua les el
Al cá zar de Ma drid, los de Se vi lla, To le do y Se go via; el pa la cio
del Par do, pron to el del Buen Re ti ro así co mo el par que de la
Ca sa de Cam po, etc. Es ta jun ta con gre ga ba a los per so na jes im- 
por tan tes de la Ca sa Real, co mo el ma yor do mo ma yor y el ca ba- 
lle ri zo ma yor, los res pon sa bles de las mon te rías, los pre si den tes
de los Con se jos de Cas ti lla y de Ha cien da, así co mo al per so nal
subal terno: un se cre ta rio, un es cri bano, un con ta ble, dos por te- 
ros y un al gua cil… Aun que los do mi nios rea les eran muy re du- 
ci dos en Ara gón, los cas te lla nos agra da ban so bre ma ne ra a Fe li pe
IV por su ri que za ci ne gé ti ca.

Así, las más be llas re ser vas de ca za se en contra ban en el par que
de la Ca sa de Cam po, fren te al Al cá zar, y en El Par do, en su pro- 
lon ga ción ha cia Aran juez, pe ro tam bién cer ca del Es co rial, en el
tér mino de Val saín. El Par do era un vie jo pa be llón de ca za re mo- 
za do por Car los V, y fue en gran par te des trui do por un in cen- 
dio en 1604. Te nía la for ma de una pe que ña for ta le za con cua tro
to rres de án gu lo y ro dea do de un fo so. Fe li pe III lo trans for mó y
Fe li pe IV man dó re for mar el edi fi cio en 1636, aña dién do les
unos apo sen tos en la To rre de la Pa ra da, con ce bi dos por el ar qui- 
tec to real Juan Gó mez de Mo ra.91 En su in te rior, el rey hi zo cu- 
brir los mu ros con cua dros de Ru bens y de di ver sos pin to res.92

En las in me dia cio nes de El Par do se en contra ba la Zar zue la, pa- 
be llón que el car de nal-in fan te aca ba ba de ha cer cons truir y en la
que el rey se al ber ga ría nu me ro sas oca sio nes des pués de sus mon- 
te rías.

El man te ni mien to de es tas re si den cias, la pre pa ra ción y la or- 
ga ni za ción de las ca ce rías, la mag ni fi cen cia de las re cep cio nes y
de los ce re mo nia les, así co mo la mul ti pli ci dad de di ver sio nes



144

ofre ci das a los súb di tos con mo ti vo de las prin ci pa les ce le bra cio- 
nes, con tri bu ye ron du ran te mu cho tiem po a des cri bir al rey Fe- 
li pe IV de Es pa ña co mo el rey des pil fa rra dor por ex ce len cia: Jo- 
na than Bro wn afir ma que los gas tos anua les de la cor te es pa ño la
en el si glo XVII re pre sen ta ban un mi llón de du ca dos, es de cir, cer- 
ca del 10 % de los re cur sos me dios de la mo nar quía:93 es te mon- 
tan te es enor me si lo com pa ra mos con los gas tos de la cor te de
Luis XVI en vís pe ras de la Re vo lu ción fran ce sa, que as cen dían a
un 5% de los re cur sos. De he cho, el pa pel de la cor te co mo ins- 
tru men to de do mi na ción fue enor me men te de sa rro lla do en la
épo ca de Fe li pe IV. Los cuantio sos gas tos re la cio na dos con las
di ver sio nes han si do a me nu do per ci bi dos por his to ria do res y
po lí ti cos co mo los atri bu tos inú ti les de la ocio si dad mo nár qui ca,
con de na bles en es en cia. Sin em bar go, es ne ce sa rio te ner en cuen- 
ta que, a fal ta de un es pa cio pú bli co for ma do y es truc tu ra do por
los me dios de co mu ni ca ción y por los me dios por ta do res de opi- 
nión, las fies tas y las ce re mo nias re pre sen ta ban ele men tos cla ve
pa ra el «ha cer creer» y el «ha cer ver», que to do po der ne ce si ta, lo
que ha ce im pres cin di bles es tas prác ti cas pa ra irri gar las so cie da- 
des an ti guas. Te nien do es to en cuen ta, ¿po de mos con si de rar la
ac ti vi dad de Fe li pe IV a par tir del úni co pun to de vis ta de un so- 
be rano ocio so y di le tan te, con sa gra do al pla cer de las di ver sio- 
nes, de los jue gos, de las mu je res? La fun ción mo nár qui ca ¿no re- 
si día en es ta ex po si ción pú bli ca de la cor te y del po der real? Es ta
ex po si ción pú bli ca se re gía por los va lo res do mi nan tes de la so- 
cie dad del An ti guo Ré gi men. Las re pre sen ta cio nes tea tra les tam- 
bién es ta ban es tric ta men te re gla men ta das y so lo te nían lu gar en
de ter mi na dos mo men tos del año, en fun ción no so lo del ca len- 
da rio litúr gi co, sino tam bién de los acon te ci mien tos que po dían
gol pear a la mo nar quía (due los, en fer me da des…). Des de su as- 
cen sión al trono, Fe li pe IV dic tó le yes sun tua rias pa ra re du cir el
tren de vi da de la Cor te y de me jo rar las fi nan zas de la mo nar- 
quía. Así, en 1621, Fe li pe res ta ble ció una Jun ta de Re for ma ción
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pa ra re du cir94 el con su mo de pro duc tos de lu jo, li mi tar los gas- 
tos y re for mar las cos tum bres. A es ta Jun ta se su mó una Gran
Jun ta de Re for ma ción en car ga da de acen tuar es ta aus te ri dad. Sin
em bar go, la lle ga da ex tra or di na ria del fu tu ro rey Car los I de In- 
gla te rra tu vo co mo con se cuen cia la sus pen sión de es tas de ci sio- 
nes.95 No obs tan te, se to ma ron al gu nas me di das, en tre las cua les
el cie rre de las ca sas que no se fre cuen ta ban y la prohi bi ción de
lle var gor gue ra, es ta es pe cie de adorno ca rí si mo que se lle va ba
al re de dor del cue llo en be ne fi cio de la go li lla, me nos dis pen dio- 
sa.

A es te lu jo de la cor te y a los gas tos ex ce si vos se aña de una
ter ce ra crí ti ca al so be rano, acu sa do de pe re za en los asun tos. No
obs tan te, la lec tu ra de las no tas de los dis tin tos con se jos del rey,
es pe cial men te del Con se jo de Es ta do, de mues tra que Fe li pe IV
le yó los do cu men tos, que ano ta ba a me nu do. Ha ce ya más de un
si glo que el his to ria dor y hom bre de es ta do es pa ñol Cá no vas del
Cas ti llo de mos tró que Fe li pe IV tra ba ja ba con cien zu da men te,
ci tan do el pa sa je es cri to por el rey del epí lo go a su tra duc ción de
Fran ces co Guc ciar di ni:

Me pa re ció lo más a pro pó si to leer to das las car tas y des pa chos que mis Mi nis- 
tros de fue ra y de den tro del Reino me es cri ben, que aun que es ver dad que cuan- 
do los Con se jos en vían las con sul tas so bre ellas vie nen su ma rios de lo que con tie- 
nen, no me sa tis fa ce con la cor ta no ti cia que ellos dan. Así qui se (aun que con tra- 
ba jo do bla do) con se guir el fin al que en ca mino mis ac cio nes, pues cuan to más
no ti cias co bra se, me jor po dré cum plir con la car ga que ten go so bre mis hom bres.
Tam bién qui se leer a la le tra y por mi per so na, sin va ler me de se cre ta rio pa ra ello,
aun que es lí ci to y usa do el ha cer lo.96

¿La in fra va lo ra ción de la ac ti vi dad po lí ti ca de Fe li pe IV por
par te de nu me ro sos his to ria do res pro vie ne de la acu sa da per so- 
na li dad de su pri va do, el con de-du que de Oli va res, al igual que
su ce día al otro la do de los Pi ri neos, don de se con si de ra que Luis
XI II par ti ci pó po co en la ela bo ra ción de las orien ta cio nes po lí ti- 
cas, de ján do las en ma nos de su men tor Ri che lieu? ¿O bien el fas- 
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to de la cor te es pa ño la y la abun dan cia de las di ver sio nes han
man te ni do en la som bra las di ver sas obli ga cio nes li ga das a la ad- 
mi nis tra ción del im pe rio ibé ri co?
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Ca pí tu lo 4
LA CA BE ZA DEL GO BIERNO: EL CON DE-DU UE DE

OLI VA RES

Al con tra rio de lo que su ce de con Fe li pe IV, su fa vo ri to Oli- 
va res fas ci na a los his to ria do res. Dos mo nu men ta les mo no gra fías
de his to ria po lí ti ca le fue ron con sa gra das en el si glo XX, am bas
con la in ten ción de tra tar in ex ten so la his to ria de un mi nis tro que
cap tó la vo lun tad del rey y di ri gió la mo nar quía es pa ño la du ran- 
te prác ti ca men te un cuar to de si glo.1 No obs tan te, el po der de
es te pri mer mi nis tro —o va li do— de pen día de la so la vo lun tad
de un so be rano que aún rei na ría du ran te vein te años des pués de
la caí da de su va li do. Des de en ton ces se ha he cho ne ce sa rio un
es tu dio de Fe li pe IV, si bien, has ta el mo men to, su bio gra fía po- 
lí ti ca di fí cil men te ha en contra do lu gar en las es tan te rías de las
bi blio te cas, más allá de las ané c do tas pi can tes ya men cio na das y
cu yo va lor es tá en te la de jui cio. A ima gen de la re la ción de si gual
de pa re ja que for ma ban Ri che lieu y Luis XI II, la per so na li dad de
Oli va res eclip só pues la de Fe li pe IV. Es tas ana lo gías en tre Fran- 
cia y Es pa ña son tan ma ni fies tas que otras dos obras se han in te- 
re sa do en los pa ra le lis mos en tre am bos mi nis tros,2 pe ro nin gu na
se ha in cli na do por los dos so be ra nos, quie nes, no obs tan te, de- 
ten ta ban la úni ca le gi ti mi dad. Cier ta men te, exis ten di fe ren cias
en tre Luis XI II y Fe li pe IV, y en tre sus es fe ras de so be ra nía: la
in men si dad y la ri que za del im pe rio ibé ri co son in con men su ra- 
bles con las del reino de Fran cia; la vas ta cul tu ra de Fe li pe IV es
el fru to de una he ren cia y de una edu ca ción que le per mi tie ron
com pren der a los au to res del Si glo de Oro, a los pin to res, es cri-
to res o mú si cos, mien tras que Luis XI II apre cia ba sin du da las
ar tes, en par te gra cias a Ma ría de Mé di cis, pe ro pre fe ría con mu- 
cho los pla ce res fí si cos de la ca za. Por úl ti mo, el rei na do de Luis
XI II fue prin ci pal men te ab sor bi do por el go bierno de Ri che lieu
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mien tras que el de Fe li pe IV fue mu cho más allá del mi nis te rio
de Oli va res. No obs tan te, la po lí ti ca de am bos mi nis tros con den- 
sa y com pro me te una gran par te del rei na do de su so be rano.

EL RE TRA TO ECUES TRE DE OLI VA RES POR VELÁ Z UEZ

Por sus di men sio nes (313 cm × 239 cm), es te gran cua dro de
Ve lá z quez, con ser va do en el Mu seo del Pra do y que re pre sen ta
al con de-du que de Oli va res a ca ba llo, ilus tra la vo lun tad de im- 
po ner una ima gen del pri va do. Es ta pin tu ra, que per te ne ce a un
gé ne ro ar tís ti co muy ex ten di do —el re tra to ecues tre—, se re la- 
cio na con una cul tu ra com par ti da en tre las éli tes in te lec tua les y
po lí ti cas. De he cho, des pués de que en Ro ma se re des cu brie ra la
es ta tua ecues tre de Cons tan tino, que en rea li dad se re ve ló co mo
la de Mar co Au re lio y que Pa blo III hi zo des pla zar en 1538 al
nue vo Ca pi to lio pro yec ta do por Mi guel Án gel, pin to res y es cul- 
to res se apo de ra ron de la aso cia ción en tre el ca ba llo y el ca ba lle ro
pa ra trans for mar la en una me tá fo ra po lí ti ca con el ob je ti vo de
ex pli car las cua li da des del buen go bierno. El ca ba llo apo ya do en
sus pa tas tra se ras, las de lan te ras ele va das en cor ve ta y la es ta bi li- 
dad del ca ba lle ro su bra yan el do mi nio del hom bre so bre el ani- 
mal, su pe ri cia en el ar te ecues tre y, so bre to do, in sis ten en su ca- 
rác ter fren te a la fo go si dad del ani mal; la ha bi li dad del ca ba lle ro
de mues tra su ap ti tud pa ra adies trar al ca ba llo, y, por ello, sus ca- 
pa ci da des pa ra con du cir y di ri gir una co mu ni dad hu ma na. Du- 
ran te lar go tiem po, la equi ta ción se con si de ró co mo una es cue la
de la tem plan za, in dis pen sa ble pa ra apren der a go ber nar. En los
li bros de em ble mas, que tan apre cia dos eran en el Re na ci mien to
y la épo ca ba rro ca, el ca ba llo en car na ba las pa sio nes des bo ca das
que so lo el ca ba lle ro avi sa do po día con tro lar por sus vir tu des in- 
trín se cas y por un co no ci mien to ad qui ri do a fuer za de ex pe rien- 
cia y de pa cien cia que le per mi tían su je tar las rien das.

El re tra to ecues tre re mi tía a una tri ple re fe ren cia: a la épo ca
im pe rial ro ma na, por me dio del pri mer mo de lo de es ta tua de es- 
te gé ne ro, la del em pe ra dor cris tia no Cons tan tino; a la épo ca
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me die val con el ca ba lle ro cris tia no que com ba tía por la jus ti cia y
mos tra ba su va lor; y, por úl ti mo, al buen go bierno, pues to que
al ani mal se le iden ti fi ca ba con el cuer po del reino; es de cir, con
los súb di tos, un ani mal co lec ti vo que el ca ba lle ro a la ca be za del
reino de bía, en su ma, go ber nar.

Es te re tra to de Oli va res per te ne ce pues a un re gis tro ico no- 
grá fi co ya uti li za do por los pre de ce so res de Ve lá z quez: Ru bens
pin tó re tra tos ecues tres del du que de Ler ma, de Gian car lo Do ria,
del du que de Bu ckin gham y del rey, du ran te su es tan cia en la
cor te de Fe li pe IV, en 1628. An tes del re tra to ecues tre de Oli va- 
res, Ve lá z quez ha bía pin ta do ya un cua dro de es te gé ne ro en
1625, con Fe li pe IV co mo mo de lo, una obra que des pués se per- 
dió. La fe cha del cua dro de Oli va res es con tro ver ti da, al gu nos
ven en él una ilus tra ción de la vic to ria mi li tar es pa ño la de Fuen- 
te rra bía en 1638, cuan do las tro pas fran ce sas fue ron obli ga das a
le van tar el si tio de la vi lla fron te ri za; en cam bio, otros se in cli- 
nan por una rea li za ción más tem pra na.3 Se gún la fe cha, las in ter- 
pre ta cio nes del cua dro di ver gen y, a ve ces, se ex pre san con li ris- 
mo. Pa ra Carl Jus ti:

El arro gan te mi nis tro que ría apa re cer co mo un ge ne ral que mues tra a mi les de
sol da dos en ca mino ha cia la glo ria, po nien do en pe li gro su pro pia vi da. Con ri ca
ar ma du ra de da mas qui na do do ra do, som bre ro an cho con ai rón y ban da ro ja bor- 
da da en oro,4 se aba lan za ha cia el fon do mon tan do, en co rrec ta cor ve ta, un ca ba- 
llo roano an da luz. Ha sali do del bos que a un lu gar don de la vi sa se ex tien de so bre
la am plia lla nu ra, en la que ya han en ta bla do com ba te tro pas de ca ba lle ría. ¿Se
tra ta de una exhor ta ción al com ba te co mo lo re cal ca el bas tón de man do? Del
pue blo que hay tras el cam po de ba ta lla se al zan nu bes de hu mo. Más tar de, se
qui so ver en ellas un sím bo lo del fue go que ha bía ati za do pa ra la des gra cia de Es- 
pa ña. ue ve do lo veía co mo a Ne rón so bre la Ro ma en lla mas.5

La des crip ción de es ta pin tu ra tien de a mos trar a Oli va res co- 
mo un pri mer mi nis tro co man dan te, com ba tien te, al tiem po que
su gie re la opo si ción y las pro tes tas que tu vo que afron tar du ran- 
te su go bierno. El bas tón que Oli va res sos tie ne en su ma no se ría
el atri bu to del ca ba lle ri zo ma yor del rey, mien tras que, en su
som bre ro, una ban da ro ja in di ca que ocu pa ba el pues to de ca pi- 



150

tán ge ne ral de las tro pas. Sin em bar go, co mo buen cor te sano pr- 
óxi mo al cír cu lo an da luz de Oli va res, Ve lá z quez so lo de ja ver un
la do del ros tro del pri va do, cu yo as pec to fí si co cor pu len to, la
piel os cu ra, la in cli na ción de su es pal da en cor va da —lo que, pa ra
sus adu la do res, ha cía de él un nue vo Atlas— y los ojos ne gros e
im pe ne tra bles se per ci ben con ma yor cla ri dad en otras tres pin- 
tu ras en bus to y en pie del con de-du que rea li za das por Ve lá z- 
quez,6 y que se aña den a es te re tra to ecues tre de gran des di men- 
sio nes que as pi ran a im po ner al es pec ta dor es ta ro tun da pre sen-
cia.

Bien mi ra do, el re tra to ecues tre de Oli va res re sul ta si mé tri co
al del rey, co mo el de Ler ma pin ta do por Ru bens res pon de al de
Fe li pe III. Si el pri va do no era el al ter ego del rey, su re pre sen ta- 
ción al me nos lo da a en ten der.

Oli va res y su en torno

Una de las prin ci pa les cua li da des de Oli va res re si día en su ca- 
pa ci dad de ro dear se y vin cu lar se a sus co la bo ra do res o, me jor di- 
cho, a sus ami gos. En pri mer lu gar, se ga nó la es ti ma del rey
cuan do es te no era más que el he re de ro al trono, y su po con ser- 
var la des pués. Es ta es ti ma le per mi tió re ci bir el ca li fi ca ti vo de
pri va do, el que se en cuen tra pr óxi mo al rey. A ve ces, Oli va res
fue ca li fi ca do de va li do, el que pue de ejer cer el po der en nom bre
del so be rano. Los his to ria do res no se po nen de acuer do en si es- 
tos dos tér mi nos son equi va len tes o si hay ma ti ces que per mi ten
dis tin guir los. A me nu do en vez de va li do o pri va do7 se em plean
los tér mi nos de mi nis tro o de pri mer mi nis tro; in clu so fa vo ri to,
pa ra de sig nar los, mien tras que se ha bla del ejer ci cio del po der
por par te del fa vo ri to en tér mi nos de va li mien to o de pri van za.
Aun que Es pa ña ha bía co no ci do ya a los va li dos, es pe cial men te
en el si glo XV, por lo ge ne ral se con si de ra que las mo nar quías de
fi na les del XVI y de la pri me ra mi tad del XVII ha bían lle ga do a un
es ta do de evo lu ción y mo der ni za ción ta les que —en com pa ra- 
ción con la Edad Me dia— el so be rano tu vo ne ce si dad en un mo- 
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men to da do de de le gar sus po de res —que no su so be ra nía— en
una per so na que dis pu sie ra de in fluen cia su fi cien te en las pro vin- 
cias an te las éli tes fi nan cie ras y aris to crá ti cas pa ra aho rrar le las ta- 
reas in me dia tas de go bierno; es ta ne ce si dad se tra du jo en la mo- 
nar quía fran ce sa por el go bierno de Ri che lieu y más tar de por el
de Ma za rino; en la mo nar quía in gle sa por el ca si mo no po lio de
Bu ckin gham en el con se jo del prín ci pe y, en la mo nar quía es pa- 
ño la, por la om ni pre sen cia de Ler ma y des pués de Oli va res.8

Es tos fa vo ri tos atraían, por una par te, a una mu che dum bre de
clien tes que acu dían a men di gar pues tos y fa vo res, pe ro, por
otra, po dían sus ci tar el des con ten to de los que se en contra ban
ex clui dos de ta les fa vo res y de las re des que les eran pr óxi mas. La
ma yor par te de los mo ti nes, de las «emo cio nes» po pu la res en Eu- 
ro pa, res pon dían a la con sig na: «Aba jo el mal go bierno y vi va el
rey», que gri ta ba la mu che dum bre en co le ri za da.9 Una mon ja,
que se con vir tió en la con fi den te de Fe li pe IV en la se gun da par- 
te de su rei na do, ca li fi có a los fa vo ri tos de «ma los de dos».10 Per- 
ci bi do co mo un do ble del rey, el va li do pa re cía tam bién a me nu- 
do co mo un me dia dor en tre una so be ra nía de ma sia do ale ja da de
sus súb di tos, de bi do a la acu mu la ción de sus po se sio nes, y de los
súb di tos que es pe ra ban ac ce der al rey, que le de sea ban más pr- 
óxi mo. To da una li te ra tu ra po lí ti ca que le fue fa vo ra ble in sis tió
en es te pa pel de in ter me dia rio del pri mer mi nis tro.11

Es di fí cil de fi nir el lu gar de Oli va res en la mo nar quía es pa ño- 
la, pues to que los tra ta dos so bre el mi nis tro re pi ten sin ce sar que
«un pri va do es idénti co a un ami go par ti cu lar, y co mo la amis tad
ha de ser en tre igua les, pa re ce que no pue de exis tir en tre va sa llos
o súb di tos y su rey y se ñor».12 Es ta contra dic ción ex pli ca la ten- 
sión que ro dea al fa vo ri to; la as cen sión del du que de Ler ma y del
con de-du que de Oli va res se pro du jo en el mar co de la ca sa del
prín ci pe he re de ro: tan to el uno co mo el otro cap ta ron la con- 
fian za prin ci pes ca, pa ra ob te ner des pués el mo no po lio del ac ce so
al rey (gra cias al car go de ma yor do mo ma yor, por ejem plo), y,
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tam bién, pa ra re co ger las gra cias y las mer ce des que pro ve nían
de la mo nar quía. Es ta cap ta ción, que los his to ria do res pos te rio- 
res a la Re vo lu ción fran ce sa ca li fi ca ron de co rrup ción y de en ri- 
que ci mien to per so nal, ofre cía al fa vo ri to los me dios pa ra prac ti- 
car una po lí ti ca a es ca la de la mo nar quía, tan to ma te rial (lo que
ex pli ca su en ri que ci mien to), co mo so cial men te. Así, en 1625 Fe- 
li pe IV con ce dió al con de de Oli va res el tí tu lo de du que de San- 
lú car. Co mo pre ci sa ba Die go Saave dra Fa jar do: «La pri van za no
so lo es una gra cia [real], aun que tam bién un ofi cio» y, por tan to,
de una ta rea que im po ne de be res.13

Par tien do de es ta si tua ción, a Oli va res le era in dis pen sa ble
cons ti tuir re des de apo yo, ga nar amis ta des y res pal dar se en un
en torno. Ya vi mos có mo la red an da lu za per mi tió a Ve lá z quez
ac ce der a la Cor te, en 1623 y, a Oli va res, si tuar un pin tor se vi- 
lla no de ca li dad cer ca del so be rano. En es ta po lí ti ca de go bierno,
la elec ción de los hom bres era cru cial pa ra es truc tu rar las re des y
las re la cio nes de amis tad, que po dían des em bo car en el clien te lis- 
mo. El re cur so a los vín cu los fa mi lia res era pri mor dial; así, los
cu ña dos de Oli va res de sem pe ña ron un pa pel im por tan te: el con- 
de de Mon te rrey fue pre si den te del Con se jo de Ita lia (en 1622),
y des pués con se je ro de Es ta do (en 1624), em ba ja dor en Ro ma y
pos te rior men te de Ná po les (1631-1636); Die go de Ha ro, pa dre
de Luis de Ha ro, fue gen tilhom bre de la cá ma ra del rey. Al gu nos
pri mos con tri bu ye ron a en ri que cer es tas re des, co mo Die go de
Mexía, fu tu ro mar qués de Le ga nés. Es tos vín cu los se vie ron re- 
for za dos por la alian za ma tri mo nial tra ba da en 1625 en tre Ra- 
mi ro de Guz mán, mar qués de To ral (y fu tu ro du que de Me di na
de las To rres), y Ma ría, mar que sa de Eli che e hi ja úni ca de Oli va- 
res;14 es tos vín cu los en tre el con de-du que y su yerno per du ra- 
ron tras la muer te de la he re de ra, aun que fue al so brino, Luis de
Ha ro, a quien co rres pon die ron los bienes de Oli va res. Ade más,
Ha ro fue uno de los com pa ñe ros de in fan cia y ju ven tud de Fe li- 
pe IV, y des pués uno de sus gen tilhom bres de cá ma ra, has ta que
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se con vir tió en mi nis tro des pués de la des ti tu ción de Oli va res, en
ene ro de 1643.15 El apo yo de sus cu ña dos y pri mos fue es en cial
pa ra el mi nis tro. Ya el apo yo de Bal ta sar de Zú ñi ga, su tío, ha bía
si do in dis pen sa ble y le per mi tió en trar al Con se jo de Es ta do en
1622. Los tí tu los y los car gos que el va li do acu mu la ba —ca pi tán
ge ne ral de ca ba lle ría, te so re ro de la co ro na de Ara gón, al gua cil y
gran es cri bano de la Ca sa de Con tra ta ción de Se vi lla, al cal de
per pe tuo de los al cá za res y ar sena les rea les de Se vi lla, ca ba lle ri zo
ma yor en la cor te, su mi ller de corps y gen tilhom bre de pa la cio,
gran can ci ller de las In dias… ha cían ne ce sa rio de le gar el po der
en hom bres de con fian za, ya fue ran Gran des de Es pa ña o sim ples
le tra dos (li cen cia dos en de re cho). El pro gre si vo aca pa ra mien to
de las prin ci pa les ins ti tu cio nes por las «cria tu ras» de Oli va res, se- 
gún la ex pre sión de la épo ca, le ase gu ró un do mi nio com ple to
so bre los en gra na jes po lí ti cos de la mo nar quía.

Ade más de los Gran des del reino que ocu pa ban los car gos
pres ti gio sos en el im pe rio ibé ri co (vi rrei na tos, go bier nos, con se- 
je ros de Es ta do…), apo yar se en hom bres de un se gun do cír cu lo
era in dis pen sa ble pa ra Oli va res, con cre ta men te pa ra in ves tir los
con se jos de se cre ta rios fie les, pues los se cre ta rios eran, de he cho,
las ma nos in sig ni fi can tes que re dac ta ban las ac tas, en via ban las
mi si vas se gún las ór de nes re ci bi das, trans mi tien do al rey y al va- 
li do las pe ti cio nes, y por sus ma nos cir cu la ba to da la co rres pon- 
den cia. ue los va li dos con tro la sen a los se cre ta rios no era na da
nue vo, y el du que de Ler ma abu só de ello, pri me ro con Pe dro
Fran que za,16 y des pués con Ro dri go Cal de rón. Es te úl ti mo fue
el pri mer chi vo ex pia to rio del cam bio de ré gi men. De te ni do
des de ene ro de 1621, fue in te rro ga do y tor tu ra do y fi nal men te
eje cu ta do en la Pla za Ma yor.17

A sus alle ga dos de la épo ca se vi lla na Oli va res aña dió a su con- 
fe sor Her nan do de Sa la zar, je sui ta y pro fe sor de teo lo gía en Al- 
ca lá de He na res, que par ti ci pó en nu me ro sas jun tas con vo ca das
so bre te mas di ver sos, con lo que Sa la zar pu do re su mir los es fuer- 
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zos re for ma do res de Oli va res.18 Jo sé Gon zá lez, un li cen cia do de
la can ci lle ría de Va lla do lid, que apo yó a Oli va res en sus trá mi tes
pa ra ob te ner el tí tu lo du cal, se con vir tió su ce si va men te en pro- 
cu ra dor de la Can ci lle ría Real de Va lla do lid, pro cu ra dor de la
Sa la de Al cal de de Ca sa y Cor te, pro cu ra dor del Con se jo de Cas- 
ti lla y, pos te rior men te miem bro de es te con se jo.19 Juan de Vi lle- 
la, que po seía una gran ex pe rien cia en la ad mi nis tra ción de las
In dias, reu nió du ran te un tiem po los dos car gos de se cre ta rio de
Es ta do.20 Des pués de su fa lle ci mien to en 1630, Je ró ni mo de Vi- 
lla nue va, pro to no ta rio de la co ro na de Ara gón, y que cons ti tuía
uno de los es la bo nes de Oli va res en esa co ro na, le reem pla zó an- 
tes de con ver tir se en se cre ta rio del Con se jo de Es ta do, di ri gien- 
do los dos se cre ta ria dos or ga ni za dos geo grá fi ca men te con Pe dro
de Ar ce y An drés de Ro zas.21 Por úl ti mo, An to nio Car ne ro
coor di na ba es tos es fuer zos co mo se cre ta rio de Oli va res pa ra el
ser vi cio del va li mien to. De for ma si mi lar, Oli va res su po uti li zar
a los an ti guos opo si to res del du que de Ler ma, co mo Bal ta sar
Ála mos de Ba rrien tos, hom bre muy lon ge vo, pues to que em pe- 
zó su ca rre ra ba jo Fe li pe II; Fe li pe III le en vió a pri sión, don de
es cri bió su Tá ci to es pa ñol, sien do des pués li be ra do y con vir tién- 
do se en una es pe cie de «guía es pi ri tual» pa ra Oli va res,22 ocu pan- 
do car gos im por tan tes en los con se jos.

Fue ra de la ad mi nis tra ción, Oli va res uti li zó es cri ba nos pa ra
com ple tar su do mi nio so bre el go bierno y so bre la opi nión pú- 
bli ca.23 En tre ellos, de ter mi na dos au to res de sem pe ña ron un pa- 
pel es pe cial. Oli va res em pleó a Juan de Ve ra, fu tu ro con de de la
Ro ca, un se vi lla no que es cri bió la his to ria del va li mien to; des- 
pués lla mó a su la do a un ita liano, Vir gi lio Mal ve z zi, que re dac- 
tó una sem blan za del pri va do. Con Fran cis co de ue ve do
(1580-1645), Oli va res se vin cu ló a uno de los más gran des hom- 
bres de le tras del Si glo de Oro. Edu ca do en los je sui tas, es tu dió
en Al ca lá de He na res, li cen cián do se des pués co mo doc tor en
teo lo gía, ue ve do era a la vez per so na de gran cul tu ra, pues do- 
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mi na ba len guas an ti guas y mo der nas, y un hom bre de in tri gas.
An tes de ser em plea do por Oli va res, es tu vo vin cu la do al du que
de Osu na, vi rrey de Si ci lia y des pués de Ná po les. Las pe ri pe cias
de los ser vi cios se cre tos le con du je ron, en 1616, a atra ve sar
Fran cia en el trans cur so de una mi sión, sien do apre sa do por los
pro tes tan tes.24 Tam bién se vio im pli ca do en un pro ce so por
mal ver sación de fon dos se cre tos cuan do Oli va res con si guió tra- 
bar re la ción con él. Pe ro ¿se po día uti li zar a una per so na li dad co- 
mo ue ve do? Au tor de Po lí ti ca de Dios, que de di có a Oli va res
cuan do se pu bli có la pri me ra par te del li bro, ue ve do ex pu so
cla ra men te en él sus orien ta cio nes: po lí ti ca y re li gión de bían es- 
tar es tre cha men te uni das; un ca tó li co so lo po día ha blar de la «ra- 
zón de re li gión» y de bía re pu diar la «ra zón de Es ta do», que él asi- 
mi ló a los po lí ti cos, cu yo pro to ti po fue Pon cio Pi la tos y cu yas
ca rac te rís ti cas eran bien co no ci das: di si mu lo, in cre du li dad y
ateís mo.25 Par ti da rio ra di cal de la mi sión ca tó li ca uni ver sal de
Es pa ña, ue ve do ser vi ría la po lí ti ca de Oli va res has ta prin ci pios
de los años 1630, cuan do la ac ti tud juz ga da de ma sia do fle xi ble
del mi nis tro ha cia los ma rra nos, los ju díos por tu gue ses, em pe zó
a ser per cep ti ble.26 La obra Exe cra ción de los ju díos, de ue ve do,
re pre sen tó uno de los ele men tos de rup tu ra.

Las re la cio nes de Oli va res con Lo pe de Ve ga fue ron más apa- 
ci bles, so bre to do por que el dra ma tur go ya era cé le bre en 1621;
así, de di có su Pre mio de la her mo su ra a Oli va res, glo ri fi có una de
las tres vic to rias mi li ta res con se gui das por Es pa ña con su pie za
ti tu la da El Bra sil res ti tui do y, por úl ti mo, con tri bu yó tam bién a
las fies tas or ga ni za das por la mo nar quía con la ayu da de Oli va- 
res. No obs tan te, no sa be mos so bre cual de los dos hom bres re- 
ca yó el pres ti gio, pues to que el es cri tor se en contra ba ya en el cé- 
nit de su ar te.

GOBER NAR Y AD MI NIS TRAR EL IM PE RIO
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Cuan do Bal ta sar de Zú ñi ga to mó el po der en 1629 y la pu jan- 
te si lue ta de Oli va res ya se adi vi na ba de trás de su tío, se ad vir tió
una vo lun tad de trans for mar las con di cio nes del ejer ci cio de la
po lí ti ca. Tal co mo Fe li pe IV men cio nó más tar de, en una car ta
di ri gi da en 1647 a Ma ría de de Ágre da, su con fi den te, su con- 
cep ción de la dig ni dad real des car ta ba la idea de que el so be rano
se ocu pa se per so nal men te de com pro bar si las ór de nes ha bían si- 
do bien eje cu ta das: a tal efec to dis po nía de un va li do. No obs- 
tan te, Fe li pe IV ex pli có la ra zón por la cual es te va li do lo gró
ocu par tan to es pa cio: «El ha ber he re da do yo es tos rei nos de die- 
ci séis años y en tra do en es te caos [del go bierno] con las cor tas
no ti cias que en aque lla edad se tie nen, fue cau sa (y a mi pa re cer
lí ci ta en ton ces) que me fia se de mi nis tros y que a al gu nos les die- 
se más ma no de lo que pa re cía con ve nien te».27 Du ran te es ta épo- 
ca a la que los his to ria do res han de no mi na do la pri me ra mo der- 
ni dad del Es ta do (Ear ly Mo dern His to ry), en un mo men to en el
que la com ple ji dad de la ad mi nis tra ción del reino y de los in te re- 
ses de la Co ro na em pe za ba a ser pro ble má ti ca, se so ña ba in clu so
en di so ciar so be ra nía y go bierno, a fin de que el rey so lo se ocu- 
pa se de las gra cias y el pri va do de la eje cu ción de las de ci sio nes,28

aun que es to no se apli có de ma sia do.

La he ren cia de la pri me ra mo der ni dad: la ad mi nis tra ción real
Des de los Re yes Ca tó li cos, la ad mi nis tra ción de Cas ti lla go za- 

ba de una cier ta mo der ni za ción, si tua ción de cu yos su ce so res se
be ne fi cia ron. Des de 1480 se ha bía es ta ble ci do una can ci lle ría en
Va lla do lid, y una se gun da fue ins ti tui da en Gra na da en 1505:
am bas con ser va ban el se llo real, pu bli ca ban y ha cían apli car los
de cre tos co mo las le yes de la mo nar quía pa ra ha cer jus ti cia en
nom bre de los so be ra nos. Co mo su ce día en los par la men tos del
An ti guo Ré gi men en Fran cia, las can ci lle rías ins truían los re cur- 
sos a las sen ten cias de los jue ces or di na rios que de pen dían de su
ju ris dic ción. En el es ca lón in fe rior, a lo lar go de los si glos XV y
XVI se crea ron las au dien cias pa ra me jo rar el en tra ma do ad mi nis- 
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tra ti vo de la co ro na, su bor di na das por po si bles re cur sos a la Can- 
ci lle ría.29 Los car gos del per so nal de las au dien cias y de las can ci- 
lle rías no eran ve na les, y aún me nos he re di ta rios, lo que dis tin- 
gue ra di cal men te la ad mi nis tra ción cas te lla na de la ad mi nis tra- 
ción fran ce sa. Por úl ti mo, pa ra as cen der a la ju di ca tu ra se exi gían
una se rie de con di cio nes, co mo ser li cen cia do, te ner más de
veinti sie te años, ser «cris tia no vie jo», no ejer cer nin gún car go en
su lu gar de ori gen, etc.; to das es tas con di cio nes te nían co mo ob- 
je ti vo me jo rar el ser vi cio al rey.30

De he cho, la au to no mía de es tos or ga nis mos ad mi nis tra ti vos
era me nor ba jo los Ha bs bur go de Es pa ña que ba jo los Bor bón en
Fran cia, pe se a que te nían com pe ten cias di ver si fi ca das, co mo la
po li cía (abas te ci mien to, vi gi lan cia); la ad mi nis tra ción (li bra- 
mien to de car tas eje cu to rias, es de cir, de cer ti fi ca dos de hi dal guía
o de no ble za) y de jus ti cia.31 La ima gen ecues tre de la di rec ción
del go bierno por un va li do —co mo la que Ve lá z quez pin tó pa ra
Oli va res— co rres pon día a una rea li dad más pa ten te en Cas ti lla
que en cual quier otro lu gar.

La au sen cia de ve na li dad de los ofi cios en es tas ins ti tu cio nes
cas te lla nas per mi tía al po der mo nár qui co con tro lar la trans mi- 
sión de los car gos. El Con se jo de Cas ti lla y su cá ma ra efec tua ban
las ve ri fi ca cio nes ne ce sa rias, mien tras que en Fran cia, tras la ins- 
tau ra ción del im pues to de la pau le tte* en 1604, la mo nar quía per- 
dió en gran me di da la po si bi li dad de ele gir a sus ofi cia les a cau sa
de es ta ve na li dad.

Una se gun da he ren cia de los Re yes Ca tó li cos con fir ma ba es ta
mo der ni dad: la ad mi nis tra ción es pa ño la exi gía a sus fun cio na- 
rios un pro ce di mien to de con trol de sus ac ti vi da des al tér mino
de su mi sión. En 1500, es te pro ce di mien to a pos te rio ri en tró en
vi gor pa ra su per vi sar a los co rre gi do res, nom bra dos por el Con- 
se jo de Cas ti lla, que di ri gían los mu ni ci pios de las gran des vi- 
llas.32 Po co a po co, to dos es tos ofi cia les pú bli cos fue ron so me ti- 
dos a es te «jui cio de re si den cia» que les obli ga ba, al fi nal de su
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man da to, a per ma ne cer en el te rri to rio de su ju ris dic ción du ran- 
te un tiem po de ter mi na do pa ra res pon der de las res pon sa bi li da- 
des que os ten ta ron y de las con se cuen cias de su ges tión. Un juez
de no mi na do «de re si den cia» y nom bra do por el Con se jo, vi si ta ba
al fun cio na rio pa ra ve ri fi car que no ha bía ha bi do ni en ri que ci- 
mien to ilí ci to, ni abu so de po der del ofi cial so bre los ad mi nis tra- 
dos de la ju ris dic ción real. Es cu cha ba las que jas de los par ti cu la- 
res que hu bie ran de nun cia do po si bles abu sos; se les pe día que
rin die ran cuen tas; se ce le bra ban in te rro ga to rios y se po día es cu- 
char a los tes ti gos. Al pa re cer, es te pro ce di mien to de con trol
tam bién es tu vo vi gen te en Ca ta lu ña.33 Por su par te, Fe li pe IV
es cri bió que él ha bía dic ta do una ley de in ven ta rios pa ra que los
fun cio na rios pú bli cos de cla ra sen su pa tri mo nio al to mar po se- 
sión del car go a fin de evi tar, una vez más, to do en ri que ci mien to
per so nal en de tri men to de los súb di tos: tam bién en es to, la ad- 
mi nis tra ción mo nár qui ca es pa ño la ba jo el rei na do de Fe li pe IV
po día pa re cer mo der na.34

No obs tan te, la apli ca ción de es te pro ce di mien to pro vo có nu- 
me ro sos pro ble mas de ju ris dic ción de bi do a los con flic tos de
com pe ten cias y de re co bros ju ris dic cio na les. Pe ro, so bre to do, la
cues tión de la dis tan cia y de los re tra sos era es tra té gi ca pa ra la
ad mi nis tra ción y la ges tión de es te pri mer im pe rio glo ba li za do
de la his to ria hu ma na. ¿Có mo con tro lar a un vi rrey en la Nue va
Es pa ña o en Pe rú cuan do so lo era po si ble reu nir se con él des pués
de va rios me ses de via je? La ma la dis po si ción a co la bo rar con los
en via dos rea les era fre cuen te, pues el vi si tan te o el juez de re si- 
den cia po día pa re cer un in tru so, des co no ce dor de las rea li da des
lo ca les, de las es truc tu ras so cia les, la com pe ten cia en tre los po de- 
res (epis co pa les, ju ris dic cio na les, mi li ta res…); a ve ces, es tos jue- 
ces po dían in clu so ser ma ni pu la dos por fac cio nes opues tas al go- 
bierno del vi rrey. ¿Cuán tos de ellos mu rie ron en trán si to por en- 
fer me dad, ac ci den te o por los gol pes de los ad ver sa rios?35
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No obs tan te, Fe li pe IV dis po nía de un ins tru men to de con trol
de sus agen tes. La lec tu ra de los ar chi vos es pa ño les sor pren de al
his to ria dor por su in creí ble pre ci sión: la ca li dad de la ad mi nis- 
tra ción era tal que da ba la im pre sión de co no cer lo to do, de su- 
per vi sar lo to do, de un ver da de ro «Es ta do to ta li ta rio» an ti ci pa do,
se gún Na than Wa ch tel. Dos ejem plos ilus tran es ta efi ca cia. En el
ám bi to di plo má ti co, los em ba ja do res de Fe li pe IV, la ma yor par- 
te pro ve nien tes de li na jes aris to crá ti cos, es ta ban so me ti dos a un
con trol fi nan cie ro re gu lar, teó ri ca men te ca da seis me ses, aun que
la ve ri fi ca ción de la Con ta du ría ma yor po día ser más es pa cia da.
Pues bien, es ta Con ta du ría en contró al gu na irre gu la ri dad en las
cuen tas del mar qués de Mi ra bel, em ba ja dor en Fran cia de Fe li pe
IV en tre 1620 y 1632 y pa rien te del con de-du que de Oli va res,
pues to que el mon tan te de los re ga los que hi zo a Ana de Aus tria
no co rres pon día a nin gún jus ti fi can te…

En un ám bi to to tal men te di fe ren te, los ser vi cios se cre tos es pa- 
ño les vi gi la ban muy es tre cha men te la diás po ra ju día, y la co la- 
bo ra ción en tre las di ver sas ad mi nis tra cio nes del im pe rio ibé ri co
per mi tía lo ca li zar a los he te ro do xos, e in clu so de ha cer les con fe- 
sar, pa ra me jor ser vir la po lí ti ca ex te rior de Fe li pe IV; to do un
sis te ma de in te rro ga to rios, de ar chi vos, de cir cu la ción de in for- 
mes y de vi gi lan cias se ex ten día en la pe nín su la Ibé ri ca, en Eu ro- 
pa y en Amé ri ca.36

An te se me jan te per fec cio na mien to de la bu ro cra cia, se plan tea
la cues tión de la efi ca cia de los dis po si ti vos. La me ti cu lo si dad de
la ad mi nis tra ción era tal que pro du jo un nú me ro con si de ra ble de
in for mes y ex pe dien tes que des bor da ban las car gas de los ofi cia- 
les, aun que no siem pre tu vie ron con se cuen cias. La lec tu ra de las
co rres pon den cias en tre di plo má ti cos y el Con se jo de Es ta do
ofre ce nu me ro sos ejem plos de co rreos que pu die ron po ner en un
aprie to a los agen tes del rey: lle ga dos de ma sia do tar de, en de ma- 
sia da canti dad, qui zá es tos des pa chos es tor ba ron más que fa vo re- 
cie ron la eje cu ción de la po lí ti ca mo nár qui ca. Es co no ci do el so- 
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bre nom bre de «rey pa pe le ro» por el que se co no cía a Fe li pe II. La
lec tu ra del tes ti mo nio de Fe li pe IV so bre su ofi cio de rey con fir- 
ma es te pun to de vis ta. A sor Ma ría de Ágre da, le es cri bió:

Yo, sor Ma ría, no rehú so tra ba jo al guno, pues co mo to dos pue den ver, es toy
con ti nua men te sen ta do en es ta si lla, con los pa pe les y la plu ma en la ma no; vien- 
do cuan tas con sul tas se me ha cen en es ta cor te.37

Diez años an tes, en un tex to igual men te muy per so nal, el rey
con fir mó el pe so de es ta ac ti vi dad de rey ad mi nis tra dor, de rey
ges tor, in clu so de rey fun cio na rio:

En via ba pa pe les tra ba ja dos por mí y es cri tos de mi ma no a al gu nos tri bu na les
y ma te rias de con si de ra ción e im por tan cia, de sean do que en to do se en ca mi na sen
los ne go cios al ma yor ser vi cio de Dios y bien de es tos rei nos que fue se po si ble;
que es ta es la ver da de ra obli ga ción de un prín ci pe, y lo que de be eje cu tar. Des- 
pués de los seis años de mi rei na do, pa ra con se guir más en te ra men te el fin que
ten go di cho, qui se to mar tra ba jo que des pa char por mí so lo, y aun sin se cre ta rio
que me las le ye se, to das las con sul tas del Go bierno y pro vi sio nes de ofi cios y
pues tos de los rei nos que com pe ten a es tas co ro nas.38

Es tos tes ti mo nios in sis ten en el res pe to del rey ha cia las ins ti- 
tu cio nes pree xis ten tes, pe se a la des bor dan te abun dan cia de las
mis mas. Y su bra yan el lu gar cen tral otor ga do al fun cio na mien to
de los con se jos y a las con sul tas; es to es, a los in for mes que pro- 
du cían pa ra que el rey to ma se de ci sio nes.

La po li si no dia y la go ber nan za del im pe rio ibé ri co

En un tex to es cri to en la dé ca da de 1630, Fe li pe IV ex pli có
tam bién có mo ha bía po di do asis tir a los di fe ren tes con se jos que
di ri gían el im pe rio sin per tur bar su de sa rro llo con su pre sen cia:

In ter pu se otro me dio efi caz pa ra mis no ti cias, y de más fru to pa ra mi go- 
bierno, que fue abrir en los tri bu na les y con se jos unas ven ta ni llas dis pues tas de
ma ne ra que no me pu die sen sen tir en trar, y con unas ce lo sías tan es pe sas, que,
des pués de en tra do tam po co pu die sen to mar no ti cia de mi exis ten cia allí, con lo
cual iba a oír en es tos Con se jos con ti nua men te las ma yo res ma te rias, y tam bién
allí po día oír lo que por ven tu ra en otra par te no se atre ve rían a de cir me.39

Es ta dis cre ta asis ten cia del rey a los con se jos su bra ya la im por- 
tan cia otor ga da a es te tem prano sis te ma de po li si no dia y a la li- 
ber tad de ex pre sión de los con se je ros, que eran lla ma dos por el
mo nar ca a reu nir se pa ra de li be rar las so lu cio nes a adop tar. Es te
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sis te ma he re da do de sus pre de ce so res es ta ba mar ca do por el pe so
de la ru ti na: los días y ho ras de reu nión de ca da con se jo es ta ban
fi ja das, y es ta sor pren den te má qui na bu ro crá ti ca, com pues ta de
gran nú me ro es cri ba nos, se cre ta rios, con se je ros, te nía sus cos- 
tum bres y ge ne ra ba una mul ti tud de avi sos, me mo rias, in for mes
y otras mi si vas.

En tre los nu me ro sos con se jos del rey, so lo uno de ellos no te- 
nía com pe ten cia te má ti ca ni te rri to rial, sino com pe ten cia uni- 
ver sal, y abor da ba los asun tos del con jun to de las po se sio nes del
im pe rio ibé ri co: es te era el Con se jo de Es ta do, que «es el mar
don de vie nen a pa rar los ma yo res se cre tos y los más gran des mis- 
te rios de la mo nar quía».40 Fun da do por Car los V en 1526, es te
Con se jo es ta ba pre si di do por el so be rano.41 Nú ñez de Cas tro,
que lo si tuó por en ci ma de to dos los de más con se jos, pre ci só que
en él no ha bía miem bros de de re cho ni un nú me ro prees ta ble ci- 
do de con se je ros, y que el or den de in ter ven ción se efec tua ba se- 
gún la an ti güe dad.42 Los con se je ros pres ta ban ju ra men to an te el
de cano del Con se jo, y en él abor da ban las re la cio nes en tre prín- 
ci pes, los vín cu los en tre las po se sio nes, los asun tos de la gue rra y
de la paz, de la di plo ma cia y del es pio na je. El Con se jo de la Gue- 
rra ema na ba ló gi ca men te del Con se jo de Es ta do y su co me ti do
era or ga ni zar el es fuer zo de gue rra de la mo nar quía, ele men to
cen tral de un rei na do en el cual no ce sa ron los con flic tos mi li ta- 
res. De he cho, los asun tos de la gue rra, co mo el Con se jo, es ta ban
in te gra dos en los asun tos de Es ta do. En cuan to al Con se jo de Es- 
ta do, pa re cía ló gi co que abar ca se la ma yor par te de los ám bi tos
y, so bre to do, que cons ti tu ye se la úni ca ins ti tu ción co mún al
con jun to de las po se sio nes del im pe rio ibé ri co.

No obs tan te, el Con se jo de Cas ti lla, ca li fi ca do por el rey co- 
mo «mi Con se jo», te nía una im por tan cia pri mor dial, pues to que
era el en gra na je cen tral de la or ga ni za ción de la co ro na de Cas ti- 
lla. Es ta co ro na es ta ba com pues ta por los rei nos de Cas ti lla, de
León, de Jaén, de Cór do ba, de Se vi lla, de Gra na da, de Na va rra,
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de los se ño ríos vas cos y del prin ci pa do de As tu rias, y cons ti tuía
el co ra zón del im pe rio. Su Con se jo de Cas ti lla era el más an ti- 
guo de to dos, y re pre sen ta ba una es pe cie de tri bu nal su pre mo
pa ra los re cur sos y, al pro pio tiem po, ve la ba por la ad mi nis tra- 
ción de la co ro na. Su pre si den te era el per so na je prin ci pal de la
ad mi nis tra ción real, pues pre si día las Cor tes de Cas ti lla y par ti ci- 
pa ba en el Con se jo de Es ta do. Aun que sus ac ti vi da des fue ron
tem pra na men te co di fi ca das (a fi na les del si glo XV) y que su di vi-
sión en cá ma ras res pon día a con si de ra cio nes ad mi nis tra ti vas, si- 
guió sien do ba jo el rei na do de Fe li pe IV una pie za cen tral del
edi fi cio ins ti tu cio nal, co mo lo ates ti gua el he cho de que Oli va res
lo de ja se mu cho tiem po sin pre si den cia, aun que no por ello lo- 
gró re du cir su po der. En se sio nes ple na rias, que se ce le bra ban los
vier nes, el Con se jo de Cas ti lla ela bo ra ba los mar cos le gis la ti vos
que a con ti nua ción el rey con ver tía en edic tos, y exa mi na ba las
pe ti cio nes que le pre sen ta ban los agen tes del reino. Las cin co cá- 
ma ras juz ga ban los abu sos de los tri bu na les ecle siás ti cos, los re- 
cur sos so bre los pri vi le gios de los no bles, los li ti gios so bre los fi- 
dei co mi sos, los con ten cio sos que ema na ban de la Cor te, ocu pán- 
do se tam bién de com pro bar las cuen tas y los jui cios de re si den- 
cia.43 Una de las cin co cá ma ras, la Cá ma ra de Cas ti lla, se des vin- 
cu ló de es te con se jo pa ra con ver tir se en au tó no ma en el trans- 
cur so del si glo XVI; sus com pe ten cias ex pli ca ban el in te rés ge ne ral
por los asun tos que tra ta ba, a sa ber, to das las cues tio nes de los
pa tro na tos, de los nom bra mien tos en los ám bi tos ecle siás ti cos y
ad mi nis tra ti vos; de los pro ble mas de los ma yo raz gos; de la le gi- 
ti ma ción de los ni ños; de las uni ver si da des, de las vi llas, de la
crea ción de tí tu los de no ble za, e in clu so de las car tas de na tu ra li- 
za ción… Tam bién pro veía los pues tos de las dos can ci lle rías y de
las au dien cias. En re su men, es ta cá ma ra dis po nía de com pe ten- 
cias muy am plias que se apli ca ban al con jun to de la co ro na de
Cas ti lla.
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El Con se jo de Ha cien da se ocu pa ba de los re cur sos y de los
gas tos de la co ro na de Cas ti lla, don de Fe li pe IV re si día; su ac ti- 
vi dad era es en cial pa ra la or ga ni za ción y la ad mi nis tra ción de la
mo nar quía. Sin em bar go, a me di da que la so be ra nía se am plia ba
a otros te rri to rios, el Con se jo de Ha cien da se vio en la obli ga- 
ción de po ner en mar cha una po lí ti ca fi nan cie ra, ya no a es ca la
de la me ra co ro na de Cas ti lla, sino del im pe rio ibé ri co. Cuan do
ne go cia ba los prés ta mos an te los ban que ros eu ro peos, era en
nom bre de Fe li pe IV y no so lo de la co ro na; es de cir, del reino
de Cas ti lla.

Des de prin ci pios del si glo XVI, en Con se jo de las Ór de nes ad- 
mi nis tra ba los bienes pro ce den tes de las tres gran des ór de nes mi- 
li ta res sur gi das de la Re con quis ta, pues to que el pa pa con ce dió la
li bre ad mi nis tra ción de las mis mas al rey de Es pa ña, y la cá ma ra
de Cas ti lla nom bra ba a las per so nas que dis fru ta ban de los bienes
de las ór de nes, los en co men de ros. Un Con se jo de la Cru za da
per ci bía las ta sas (las «Tres Gra cias») cu yo mon tan te po día equi- 
va ler, a ve ces, al de las lle ga das de los me ta les pre cio sos des em- 
bar ca dos en Se vi lla.44

Por otro la do, Fe li pe IV dis po nía de dos con se jos es pe cial- 
men te im por tan tes: el Con se jo de In dias y el Con se jo de la Su- 
pre ma In qui si ción, cu ya exis ten cia ex pli ca que la ins ti tu ción in- 
qui si to rial de pen día no tan to del po der ecle siás ti co co mo de la
vo lun tad de los so be ra nos. En efec to, el in qui si dor ge ne ral que la
di ri gía ejer cía to dos los po de res que el pa pa le ha bía de le ga do pa- 
ra per se guir a los crip to ju díos y otros he te ro do xos; sin em bar go,
el nom bra mien to de es te in qui si dor ge ne ral de pen día ex clu si va- 
men te de la elec ción del rey.

Otros con se jos con vo ca ción geo grá fi ca ro dea ban a Fe li pe IV,
que per ma ne cía en Cas ti lla, en Ma drid. El ob je ti vo de los mis- 
mos era el de per mi tir que los or ga nis mos que di ri gían las di ver- 
sas po se sio nes man tu vie ran el con tac to en tre el rey au sen te y sus
agen tes en los te rri to rios de los que era so be rano.
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Así, Fe li pe IV he re dó el Con se jo de Ara gón, el más an ti guo
de to dos, crea do en 1494 por Fer nan do el Ca tó li co, que so lo re- 
si dió allí de ma ne ra in ter mi ten te. El ám bi to te rri to rial de es te
con se jo es ta ba cons ti tui do por los rei nos de Va len cia, de Ara gón,
de Ma llor ca, de Cer de ña y por el prin ci pa do de Ca ta lu ña. No
obs tan te, las le yes de ca da una de las po se sio nes eran dis tin tas, y
las com pe ten cias del con se jo va ria ban de un te rri to rio a otro.45

Com pues to de un per so nal (un vi ce can ci ller, cin co re gen tes, un
te so re ro ge ne ral, se cre ta rios y un pro cu ra dor) vi ta li cio y de ori- 
gen ara go nés, fue du ran te mu cho tiem po el úni co ór gano que
uni fi ca ba to das las po se sio nes ara go nesas.46 Es te con se jo de ba tía
los asun tos de la co ro na de Ara gón, nom bra ba a los re pre sen tan- 
tes de la mo nar quía en es tos te rri to rios y exa mi na ba los re cur sos
de los asun tos tra ta dos por las au dien cias de Va len cia y de Ma- 
llor ca. El pro to no ta rio Je ró ni mo de Vi lla nue va, uno de los hom- 
bres de con fian za de Oli va res, ejer ció es te car go es en cial en tan to
que res pon sa ble de las ne go cia cio nes en tre los te rri to rios que de- 
pen dían del Con se jo de Ara gón y el go bierno del im pe rio.47 Sus
com pe ten cias abar ca ban los rei nos y los vi rrei na tos, los asun tos
ecle siás ti cos y las cues tio nes mi li ta res y fi nan cie ras que se plan- 
tea ban. Ade más, dis fru ta ba de la pree mi nen cia so bre los de más
con se je ros y te nía el se llo.48

Crea do en 1555, en Con se jo de Ita lia fue des ga ja do del Con- 
se jo de Ara gón, lo que con tra rió a los con se je ros ara go ne ses, que
no apre cia ron mu cho que la mo nar quía do mi na da por Cas ti lla
qui ta se de su ám bi to de com pe ten cias unos do mi nios con quis ta- 
dos en los si glos XIV y XV por los ejérci tos de los so be ra nos ara go- 
ne ses. Así, los rei nos de Ná po les y de Si ci lia, al igual que el Mi la- 
nesa do, de pen dían aho ra del Con se jo de Ita lia, lo que ge ne ró un
cier to ren cor de los ara go ne ses. Se gún Ma nuel Ri ve ro, el Con se- 
jo de Ita lia se for mó al re de dor de un gru po for ma do por vi rre- 
yes y go ber na do res ins ta la dos en los te rri to rios ita lia nos con- 
quis ta dos o he re da dos. Co mo en el ca so del Con se jo de Ara gón,
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sus com pe ten cias es ta ban li mi ta das por el res pec to a las le yes lo- 
ca les y con cer nían prin ci pal men te a los asun tos re la cio na dos con
las mer ce des rea les, con los nom bra mien tos (co mo los go ber na- 
do res de pro vin cias de es tos di ver sos rei nos) y con los pro ce sos
en ma te ria fis cal. En cam bio, so bre el te rreno, los vi rre yes de Si- 
ci lia y de Ná po les, jun to al go ber na dor de Mi lán, man te nían una
co rres pon den cia asi dua con el Con se jo de Ita lia y el Con se jo de
Es ta do. Pa ra di ri gir los asun tos de es tos te rri to rios, la com po si- 
ción en el seno del con se jo es ti pu la ba el man te ni mien to del equi- 
li brio en tre es pa ño les e ita lia nos; un pre si den te es pa ñol y seis re- 
gen tes (dos por el reino de Ná po les, un es pa ñol y un na po li tano,
dos por el reino de Si ci lia, un es pa ñol y un si ci liano, y dos por el
du ca do de Mi lán, un es pa ñol y un mi la nés, etc.).49

Se gún la me tá fo ra ecues tre em plea da por Ve lá z quez, Oli va res
su je ta ba con fuer za las rien das del go bierno, en el que im po nía a
sus pa rien tes y clien tes. Así, en tre 1622 y 1653, el pre si den te del
Con se jo de Ita lia fue el con de de Mon te rrey, cu ña do del fa vo ri- 
to; una pre si den cia en tre cor ta da de in te ri ni da des ya que el con de
ocu pa ba tam bién pues tos cla ve en Ro ma y en Ná po les.

Es te es que ma ad mi nis tra ti vo y po lí ti co de la di rec ción del im- 
pe rio ibé ri co se re pi tió en los de más te rri to rios agre ga dos pro- 
gre si va men te, tan to si lo fue ron por de re cho de con quis ta (las
In dias), por he ren cia (los Paí ses Ba jos es pa ño les), o por he ren cia
y con quis ta (Por tu gal, en 1580). El Con se jo de Flan des, lla ma do
tam bién Con se jo de Flan des y de Bor go ña, apa re ció más tar de,
en 1588, des pués de la se ce sión de las pro vin cias del nor te (Ho-
lan da, Ze lan da…), y que Ma drid siem pre se ne gó a re co no cer, lo
que su pu so la con ti nua ción de la lla ma da gue rra de los Ochen ta
Años (1568-1648). Por su par te, el Con se jo de Por tu gal fue ins- 
ti tui do en 1583 pa ra per mi tir que las éli tes por tu gue sas es tu vie- 
ran cer ca del rey, sa bien do que los acuer dos de To mar, en los
que se re co no ció a Fe li pe II de Es pa ña co mo rey de Por tu gal, in- 
sis tían en la im por tan cia del «de re cho in dí gena» y re mar ca ban su
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vo lun tad de un «ex clu si vis mo reg níco la».50 Es tas de cla ra cio nes
sig ni fi ca ban que el Con se jo de Por tu gal y los agen tes del rey de- 
bían per te ne cer al reino de Por tu gal; que los tex tos de bían ser
es cri tos en por tu gués y que las de ci sio nes del Con se jo de Por tu- 
gal en Ma drid, pa ra ser apli ca bles, de bían ser re gis tra das por los
tri bu na les por tu gue ses. En Lis boa, el vi rrey de Fe li pe IV es ta ba
asis ti do por un Con se jo de Es ta do del reino por tu gués, y su se- 
cre ta rio ocu pa ba un pues to cla ve; no obs tan te, en tre 1621 y
1640, los se cre ta rios del Con se jo de Es ta do en Lis boa y el se cre- 
ta rio del Con se jo de Por tu gal en Ma drid fue ron pa rien tes pr óxi- 
mos de Oli va res: Mi guel de Vas con ce los y Dio go Soa res.51 De
es ta ma ne ra, el con de-du que com ple tó su con trol de los en gra- 
na jes es pi ri tua les. Se gún la me tá fo ra ico no grá fi ca del buen ca ba- 
lle ro em plea do por Ve lá z quez, Oli va res di ri gía há bil men te el
apa ra to ad mi nis tra ti vo del im pe rio.

Es ta or ga ni za ción com ple ja, que en tre cru za ba con se jos y se- 
cre ta ria dos, ne ce si ta ba por tan to un per so nal for ma do y com pe- 
ten te —los le tra dos, es tos ju ris tas for ma dos en las uni ver si da des
— y un im por tan te tra ba jo ad mi nis tra ti vo. Sin em bar go, de bi do
a la mul ti pli ci dad de es tos con se jos, re gu lar men te apa re cían con- 
flic tos de com pe ten cias en tre es tos or ga nis mos. Una de las so lu- 
cio nes con sis tía en su pe rar los me dian te la crea ción de nue vas es- 
truc tu ras, de ca rác ter tem po ral, que emer gie ron pro gre si va men- 
te a par tir de la se gun da mi tad del si glo XVI. Ta les es truc tu ras se
mul ti pli ca rían ba jo los rei na dos de Fe li pe III y de Fe li pe IV. Las
jun tas de go bierno, crea cio nes es pe cí fi cas, ad hoc y tem po ra les, se
for ma ron en un prin ci pio pa ra re sol ver un pro ble ma sin te ner
que mo vi li zar la pe sa da ma qui na ria ad mi nis tra ti va de la mo nar- 
quía. Es tas jun tas po drían com pa rar se a las co mi sio nes crea das
por los go bier nos reu ni dos que les asig nan una re fle xión co lec ti- 
va, a ve ces con el ob je ti vo real de re sol ver un pro ble ma po lí ti ca- 
men te ino por tuno; otras ve ces pa ra cor to cir cui tar las ins ti tu cio- 
nes tra di cio na les y, a me nu do, cuan do se de sea ba si tuar a los
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ami gos y «cria tu ras» cer ca del po der. Por úl ti mo, den tro de es tas
jun tas la mo nar quía es pa ño la po día dis po ner tam bién de la ven ta
de ofi cios, lo que le apor ta ba al gu nos re cur sos com ple men ta- 
rios.52 Así pues, una crea ción ra zo na ble de es tas jun tas po día
per mi tir re sol ver rá pi da men te cier tas di fi cul ta des. En cam bio, su
mul ti pli ca ción en tra ñó au to má ti ca men te la con fu sión de po de- 
res y los con flic tos de com pe ten cias. No obs tan te, Oli va res fa vo- 
re ció la for ma ción de las mis mas con el ob je ti vo de eli mi nar las
re so lu cio nes di ver gen tes y de neu tra li zar a los opo si to res.

En 1617, al fi nal del rei na do de Fe li pe III, se creó una Jun ta de
ar ma da pa ra ace le rar el rear me na val. A prin ci pios del rei na do de
Fe li pe IV, se ins tau ró una jun ta ex tra or di na ria pa ra juz gar un ca- 
so gra ve, de no mi na da la Jun ta de Pro ce so, que con de nó a muer- 
te a Ro dri go Cal de rón en oc tu bre de 1621. Pa ra po ner de ma ni- 
fies to la rup tu ra con los gas tos fas tuo sos, se creó la lla ma da Jun ta
de Re for ma ción, y des pués, en 1625, una Jun ta Gran de de com- 
pe ten cia, pa ra eli mi nar los con flic tos ju ris dic cio na les. An te la si- 
tua ción mi li tar que se agra va ba, se cons ti tu yó una Jun ta Gran de.
A fin de sa ber si Fe li pe IV po día ayu dar a los pro tes tan tes fran ce- 
ses con tra rios al po der de Ri che lieu, se cons ti tu yó una Jun ta de
Teó lo gos. Pa ra fi nan ciar los pro yec tos mi li ta res se es ta ble ció una
Jun ta de Co ro ne lías, etc.53

Por su tí tu lo, la obra di ri gi da por Ch ris tian Her mann, Le Pre- 
mier Âge de l’État en Es pag ne, in sis tía en la for ma ción y el per fec- 
cio na mien to de las ins ti tu cio nes de las que la co ro na de Cas ti lla,
des pués los rei nos de Es pa ña y por úl ti mo el im pe rio ibé ri co, se
do ta ron pro gre si va men te en el trans cur so de los si glos XVI y XVII.
Se gún las con clu sio nes del his to ria dor Jai me Vi cens Vi ves, es ta
pri me ra mo der ni dad del Es ta do des em bo có, pa ra ad mi nis trar la
in men si dad, en una pa ra dó ji ca con cen tra ción má xi ma de po der
en la cum bre y a una pe ne tra ción mí ni ma del mis mo en la ba- 
se.54

Las asam bleas re pre sen ta ti vas y el pac tis mo
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Pa ra acom pa ñar el afán de re ge ne ra ción y de re for ma de la so- 
cie dad es pa ño la, en 1621 se con vo ca ron las Cor tes del reino de
Cas ti lla a fin de mos trar la vo lun tad de rup tu ra po lí ti ca que Fe li- 
pe IV y su va li do se pro po nían im pul sar. En to das las po se sio nes
exis tían asam bleas re pre sen ta ti vas, he ren cia me die val de los de-
re chos y de be res de con se jo, de ayu da y de que jas de los cua les
dis po nían los súb di tos. Es tas asam bleas se lla ma ban de ma ne ra
dis tin ta se gún los te rri to rios: Cor tes en Cas ti lla y Por tu gal; Jun- 
tas Ge ne ra les en Ga li cia, As tu rias, Ála va y Viz ca ya; Cor ts en Ca- 
ta lu ña; Par la men tos en los rei nos de Ná po les, de Si ci lia y de
Cer de ña; Es ta dos Ge ne ra les en los Paí ses Ba jos y el Fran co-Con- 
da do. Pa ra es te ti po de re pre sen ta ción se ele gía a in di vi duos per- 
te ne cien tes a gru pos so cia les re le van tes pa ra ma te ria li zar los cer ca
del rey: a me nu do la no ble za, o el gru po de ser vi do res del rey, es
de cir, de ofi cia les, pe ro tam bién el cle ro y a ve ces in clu so los co- 
mer cian tes. Por con si guien te, no se tra ta ba en ab so lu to de re pre- 
sen tar al pue blo de ma ne ra pro por cio nal, sino más bien de re pre- 
sen tar de ma ne ra de si gual —eli gien do a los me jo res— el con- 
jun to del gru po, y es to en in te rés del «bien co mún»; es de cir, de
la co sa pú bli ca, de la res pu bli ca.

A es ta de si gual dad re pre sen ta ti va se aña dían pre rro ga ti vas
muy di ver sas, que va ria ban se gún los te rri to rios: el so be rano y
las Cor tes no dis po nían en to das par tes de los mis mos de re chos y
de be res. En Cas ti lla, tras pres tar ju ra men to al he re de ro, la Cor- 
tes se guían sien do el pi lar de las le yes fun da men ta les. No obs tan- 
te, el po der mo nár qui co con ser va ba una fuer te in fluen cia: él era
quien las con vo ca ba y no po dían ini ciar sus ta reas sin su pre sen- 
cia. Co mo la ma yor par te de los mo nar cas, Fe li pe IV es pe ra ba
mu chos me nos con se jos y que jas de los re pre sen tan tes de sus
súb di tos que ayu das por su par te, es de cir, los sub si dios; lo que
ex pli ca las re la cio nes a me nu do ten sas en tre el po der mo nár qui- 
co y las asam bleas re pre sen ta ti vas, es pe cial men te las Cor tes.55

No obs tan te, en Cas ti lla, aun que el rey po día pres cin dir de la
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apro ba ción de las Cor tes pa ra re cau dar sub si dios, la no ción de
ne go cia ción en tre las par tes se guía in trín se ca men te vin cu la da a
la con cep ción de la au to ri dad po lí ti ca. Pa re cía in dis pen sa ble que
los miem bros de las Cor tes —los pro cu ra do res— pu die ran pre- 
sen tar al so be rano las di fi cul ta des del reino e in for mar le de los
pro ble mas de los que te nían co no ci mien to. Fue tam bién me- 
dian te es tos in ter cam bios que la mo nar quía, en tan to que or ga- 
ni za ción vi va, pre ten día re for zar la le gi ti mi dad de la ins ti tu ción
real. Co mo en to da so cie dad tra di cio nal, la re pre sen ta ción ja más
era in di vi dual, sino que pa sa ba por los or ga nis mos que ac tua ban
co mo por ta vo ces de la vo lun tad y de la ex pre sión co lec ti va. Sin
em bar go, en Cas ti lla, es ta ex pre sión co lec ti va se re du jo pro gre si- 
va men te, has ta el pun to que a par tir de 1538 la no ble za y el cle- 
ro de ja ron de en viar re pre sen tan tes, pues to que las pe ti cio nes de
sub si dios no les con cer nían. So lo al gu nas vi llas po seían re pre sen- 
tan tes que asis tían a las Cor tes. Ba jo el rei na do de Fe li pe IV, eran
die cio cho las que te nía voz y vo to pa ra dar con se jo y ayu da y
pre sen tar las que jas al rey.56 Es tas ciu da des se en contra ban en tre
las más im por tan tes del reino; y aun que sus de le ga dos pro ce dían
a me nu do de la aris to cra cia, a pe sar de ello pre ten dían re pre sen- 
tar el «bien co mún» no so lo de las «re pú bli cas ur ba nas», sino tam- 
bién de las pro vin cias, en las que los pue blos y vi llas no dis po- 
nían de nin gu na re pre sen ta ción. Du ran te mu cho tiem po se ha
con si de ra do que es tas Cor tes em pe za ron su de c li ve des de el si glo
XVI, que sus pro tes tas eran va nas y po co es cu cha das. No obs tan te,
se ha de mos tra do que los de le ga dos de las vi llas re ci bían los man- 
da tos y que no po dían so bre pa sar los, lo que ex pli ca en gran me- 
di da el po der de ne go cia ción de las Cor tes a la ho ra de con ce der
ayu das fi nan cie ras al so be rano. Es ta ne go cia ción des bor da ba las
Cor tes pa ra atra ve sar di ver sas ins ti tu cio nes: así na cie ron las
contra dic cio nes en tre los con se jos, que po dían opo ner el Con se- 
jo de Ha cien da al Con se jo de Cas ti lla, por ejem plo, o bien fa vo- 
re cer la ex pre sión de opo si cio nes a las me di das pro pues tas por el
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va li do.57 Por otra par te, el pe so de los sub si dios acor da dos por
las Cor tes de Cas ti lla no ce sa ba de aug men tar, al can zan do el 60
% de los in gre sos rea les du ran te el rei na do de Fe li pe IV.

En la co ro na de Ara gón, los ór de nes que es truc tu ra ban la so- 
cie dad en cuer pos par ti ci pa ban en las Cor tes: se les lla ma ba los
bra zos o es ta men tos. El bra zo ecle siás ti co y el de las vi llas con ta- 
ban con re pre sen tan tes, mien tras que el bra zo no ble es ta ba a ve- 
ces do ble men te re pre sen ta do, por la no ble za y por los ca ba lle ros.
La dis tri bu ción de los vo tos va ria ba enor me men te y, en de ter mi- 
na dos te rri to rios de es ta co ro na, gra cias al con trol real so bre los
nom bra mien tos ecle siás ti cos y so bre de ter mi na das vi llas, el po- 
der mo nár qui co vio re for za do su pe so. Sin em bar go, es tas di fe- 
ren tes Cor tes de la co ro na de Ara gón se ca rac te ri za ban ge ne ral-
men te por una ma yor aten ción al con sen ti mien to de las asam- 
bleas re pre sen ta ti vas. Es tas emi tían sus que jas, los greu ges cuan do
las in frac cio nes se pro du cían contra las le yes del reino (o del
prin ci pa do, en el ca so de Ca ta lu ña), lo que de fac to com por ta ba
pro ce di mien tos de ne go cia ción, ra len ti zan do la apli ca ción de las
de ci sio nes rea les, pro te gien do las li ber ta des lo ca les, blo quean do
el vo to de sub si dios y li mi tan do tam bién la ca pa ci dad de ac ción
de la mo nar quía.

La pe rio di ci dad de las con vo ca to rias de las asam bleas era muy
va ria ble se gún los te rri to rios del im pe rio ibé ri co. Po dían es tar
re gu la das, co mo en el reino de Ná po les, don de el Par la men to era
con vo ca do ca da dos años has ta 1642 aun que en esa fe cha de jó de
reu nir se, pues se ha bía con ver ti do en el ór gano ex clu si vo de la
no ble za y de la vi lla de Ná po les, sa bien do que ni la una ni la otra
con tri buían a los im pues tos, que se vo ta ban ba jo la fór mu la de
do na ti vos…58

Tras es tas asam bleas re pre sen ta ti vas se en contra ban mo dos de
fun cio na mien to po lí ti co muy di fe ren tes, que re fle ja ban los dis- 
tin tos con cep tos de po der. En de ter mi na das po se sio nes, el rey
veía sus fa cul ta des le gis la ti vas muy li mi ta das por las li ber ta des
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tra di cio na les (los fue ros o fors), de los cua les las asam bleas se con- 
si de ra ban las guar dia nas y que se re mon ta ban a tiem pos in me- 
mo ria les.59 En otros lu ga res, co mo en el reino de Cas ti lla, el rey
dis po nía de es te po der y po seía una so be ra nía ple na, que no
com par tía con las Cor tes. Es tas dis tin cio nes es tán en la ba se de lo
que se ha de no mi na do el pac tis mo, pa ra de sig nar la no ción de
con tra to que, en un reino, vin cu la ba al rey y a sus súb di tos.60 En
las tres pro vin cias vas cas, se apli ca ba el de re cho cas te llano si no
en tra ba en contra dic ción con las li ber ta des lo ca les, los fue ros, a
pe sar de que Gui púz coa, Ála va y Viz ca ya per te ne cían a la co ro na
de Cas ti lla. En los te rri to rios de la co ro na de Ara gón, los rei nos
de Ara gón y de Va len cia, así co mo el prin ci pa do de Ca ta lu ña,
fun da ban su de re cho so bre el re co no ci mien to de las le yes por
par te de los so be ra nos des de su as cen sión al trono. La di n as tía de
los Ha bs bur go, re co gien do es ta he ren cia, con ti nuó es ta prác ti ca,
en fun ción de la cual, con la ma no so bre la Bi blia o so bre un mi- 
sal, el rey ju ra ba res pe tar los fue ros. Así lo hi zo Fe li pe IV du ran- 
te su via je a Ara gón, a prin ci pios de 1626, aun que en el trans cur- 
so del mis mo se hi cie ron pa ten tes las ten sio nes en tre las de ci sio- 
nes au to ri ta rias de la mo nar quía y los fue ros ara go ne ses. Ca da
vez más las ins ti tu cio nes es pe cí fi cas y ori gi na les po nían de ma ni- 
fies to es ta di fe ren cia en tre la co ro na de Cas ti lla, por una par te, y
el reino de Ara gón, el prin ci pa do de Ca ta lu ña y el reino de Va- 
len cia por otra. En Ara gón, en 1591 tu vo lu gar una vi go ro sa in- 
ter ven ción mi li tar de Fe li pe II, vio lan do los fue ros ara go ne ses, a
fin de cap tu rar a un opo si tor po lí ti co: An to nio Pé rez. El le van ta- 
mien to de la vi lla, cu ya re pre sión en tra ñó la eje cu ción de quien
en car na ba las li ber ta des de ese reino y la su pre sión de su car go de
jus ti cia ma yor. Pe se a ello, los fue ros se man tu vie ron y Fe li pe IV
ju ró res pe tar los. En el prin ci pa do, la im po si ción de los usa tges
con du jo a un ma yor re co no ci mien to de la le gis la ción ca ta la na
por par te de las au to ri da des mo nár qui cas, anu lan do to do man- 
da to real de ca rác ter le gis la ti vo que fue se con tra rio a una dis po- 
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si ción de los fors. En ca so de du da, la Au dien cia de Bar ce lo na era
el úni co or ga nis mo ha bi li ta do pa ra re sol ver. El reino de Va len cia
dis po nía de sus pro pias li ber ta des, (los furs) que el so be rano de bía
res pe tar, aun que la opo si ción va len cia na a Fe li pe IV era me nos
vi go ro sa que en el prin ci pa do.

Por lo de más, en los te rri to rios de la co ro na de Ara gón las au- 
to ri da des lo ca les ejer cían su pro pia au to ri dad, si guien do el prin- 
ci pio enun cia do por el his to ria dor Jai me Vi cens Vi ves. Así, en
Ca ta lu ña, en un co mi té per ma nen te de las Cor tes, una di pu ta- 
ción (la di pu ta ció) reu nía seis per so nas, dos por or den, de los cua- 
les tres de ellos re ci bían el nom bre de di pu ta ts. El car go se ejer cía
du ran te tres años y la pre si den cia re caía siem pre en el di pu ta do
ecle siás ti co. So bre to do, es ta di pu ta ción re pre sen ta ba los in te re- 
ses de la co mu ni dad ca ta la na, la Ge ne ra li dad. Es ta con tro la ba a
los re pre sen tan tes del rey y ejer cía la di rec ción fis cal una vez que
las Cor tes hu bie ran vo ta do el sub si dio al rey. Por úl ti mo, su
nom bra mien to se efec tua ba me dian te un cu rio so pro ce di mien to:
la in sa cu la ción, es de cir, un sor teo en el que se in tro du cían en un
sa co las seis pa pe le tas con los nom bres de los di pu ta dos y se ele- 
gía uno al azar.

Es tos dis tin tos ele men tos con tri bu yen a ex pli car la di fi cul tad
que pa ra Oli va res re pre sen ta ba su je tar las rien das de un go bierno
en el cual, con tra ria men te a la me tá fo ra pic tó ri ca de Ve lá z quez,
el ani mal no bas ta ba pa ra re pre sen tar y con te ner sim bó li ca men te
la di ver si dad y la ri que za del im pe rio. En tre la vo lun tad de re- 
for ma anun cia da a prin ci pios del rei na do y la di ver si dad de las
ins ti tu cio nes pree xis ten tes en las po se sio nes de es ta mo nar quía
pro fun da men te he te ro gé nea, las ten sio nes se am pli fi ca rían po co
a po co a cau sa de es tas dis tin tas tra di cio nes. Ade más, a ello se
aña día el pro ble ma de un so be rano que úni ca men te re si día en el
reino de Cas ti lla, a di fe ren cia de sus pre de ce so res, es pe cial men te
de su bis abue lo Car los V, que no ce só de re co rrer sus te rri to rios.
En la se de de la Di pu ta ción de Za ra go za, en el pa la cio de la Ge- 
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ne ra li dad en Bar ce lo na, en el seno de los tri bu na les de au dien cias
de las quin ce pro vin cias na po li ta nas, la pre sen cia del so be rano
es ta ba re pre sen ta da por los re tra tos que se en car ga ban a pin to res
ar te sanos; unos cua dros que se col ga ban pa ra re cor dar a la vez la
fi de li dad de sus súb di tos a su prín ci pe na tu ral y la pro tec ción de
las le yes por par te del prín ci pe.61 A la in ver sa, en el nue vo pa la- 
cio de Ma drid que se edi fi ca ría en la dé ca da de 1630, en el Buen
Re ti ro, las se ries de re tra tos de so be ra nos per mi tían a Fe li pe IV
re mar car la le gi ti mi dad de su su ce sión a la ca be za de es te vas to
im pe rio he te ro gé neo.

DIRI GIR UN IM PE RIO MUN DIAL

Pri mer im pe rio glo ba li za do, el ibé ri co era un im pe rio que ha- 
bía «es ta lla do» des de el pun to de vis ta de las le yes en vi gor, de las
len guas que se ha bla ban en él, de las mo ne das que ha bía en cur- 
so, de las adua nas y los pea jes que lo frag men ta ban, de las nor- 
mas de go bierno de ca da uno de los prin ci pa dos y, por su pues to,
de la di ver si dad de cli mas y de ve ge ta ción que se en contra ban en
él. El úni co pun to en co mún de los miem bros de es te im pe rio
era que to dos te nían el mis mo so be rano, Fe li pe de Ha bs bur go, si
bien con tí tu los di fe ren tes: rey, du que, con de o prín ci pe. Así,
Fe li pe IV de Cas ti lla era, al mis mo tiem po, Fe li pe III de Por tu- 
gal y tam bién Fe li pe III de Si ci lia. Es ta aglo me ra ción de po se sio- 
nes so bre una so la ca be za, pe ro con tí tu los di fe ren tes, era di fí cil
de en ten der. Los his to ria do res ac tua les pro po nen em plear ex pre- 
sio nes que, a fal ta de me jor de fi ni ción, la ca li fi can de mo nar quía
he te ro gé nea o mo nar quía agre ga ti va.62

Los te rri to rios más an ti guos de es te im pe rio se en contra ban
en Eu ro pa, con cre ta men te en Bor go ña. Car los V de fi nió al Fran- 
co-Con da do co mo «el pa tri mo nio más an ti guo de la ca sa de Bor- 
go ña», des de que la otra par te, la du cal, ha bía si do res ti tui da a los
re yes de Fran cia. A fi na les del si glo XV, es te nú cleo bor go ñón se
in cre men tó con los te rri to rios fla men cos, don de na ció el mo nar- 
ca Car los V. Si Fe li pe II vi vió al gún tiem po en Bru se las, su hi jo
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Fe li pe III y su nie to Fe li pe IV ja más es tu vie ron allí, a pe sar de las
nu me ro sas evo ca cio nes de un po si ble e in dis pen sa ble via je. Des- 
de 1579, las die ci sie te pro vin cias fla men cas es ta ban di vi di das en- 
tre los Paí ses Ba jos es pa ño les, ca tó li cos y fie les a los Ha bs bur- 
go,63 y las Pro vin cias Uni das, pro tes tan tes y re bel des.64 Es tas úl- 
ti mas pu sie ron en ja que al im pe rio ibé ri co du ran te vein ti cin co
años y, en 1609, es te úl ti mo se vio obli ga do a acep tar una tre gua
de do ce años (1609-1621) con los re bel des. Des de 1598, las pro- 
vin cias ca tó li cas de los Paí ses Ba jos es pa ño les —pre cur so res de
Bél gi ca— es ta ban so me ti das al go bierno de los ar chi du ques Is- 
abel Cla ra Eu ge nia (hi ja de Fe li pe II) y de su es po so Al ber to.
Aun que la tre gua apor tó la paz a esa re gión y per mi tió a la mo- 
nar quía aho rrar re cur sos, los Paí ses Ba jos es pa ño les fue ron víc ti- 
mas del cie rre del río Es cal da por par te de los ho lan de ses, lo cual
se re sin tió la eco no mía, es pe cial men te la de Am be res. Por otra
par te, la gue rra ha bía ge ne ra do un pro fun do di na mis mo en las
Pro vin cias Uni das, es pe cial men te en el ám bi to ma rí ti mo: Ams- 
ter dam se apro ve chó de es te im pul so du ran te la tre gua pa ra be- 
ne fi ciar a los mer ca dos que Am be res ya no po día ase gu rar, fun- 
dan do en 1602 la Com pa ñía de las In dias Orien ta les (VOC), y
des pués, en 1621, la Com pa ñía de las In dias Oc ci den ta les
(WIC). En Ma drid, du ran te la ju ven tud de Fe li pe IV, la tre gua
acor da da gra cias al im pul so del du que de Ler ma se tor nó en una
te rri ble hu mi lla ción pa ra la nue va ge ne ra ción, pues to que hu bie- 
ra de bi do ser re pa ra do ra pa ra la eco no mía del reino. Los avan ces
de los ho lan de ses en los ma res y la au sen cia de me jo ras eco nó mi- 
cas orien ta ron el nue vo rei na do ha cia una rea nu da ción del con- 
flic to. En los Paí ses Ba jos es pa ño les, el go bierno de los ar chi du- 
ques fue re pa ra dor, y el ca to li cis mo, al que la po bla ción se sen tía
muy vin cu la da, se re for zó con nue vas es truc tu ras y de nue vas
con gre ga cio nes na ci das de la re for ma tri den ti na. La pre sen cia de
una go ber na do ra de san gre real ofre cía a los súb di tos ga ran tías de
pro tec ción, mien tras que los pri vi le gios de las pro vin cias per ma- 
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ne cían in tac tos. No obs tan te, la mo nar quía es pa ño la man tu vo
jun to los ar chi du ques a un di plo má ti co que par ti ci pa ba en el go- 
bierno de los Paí ses Ba jos es pa ño les, y tam bién a las tro pas, cu- 
yos prin ci pa les ofi cia les fue ron nom bra dos por el Con se jo de
Gue rra en Ma drid.65 La muer te del ar chi du que Al ber to 1621, y
pues to que la pa re ja no tu vo nin gún hi jo, anun ció un pron to re- 
torno de los Paí ses Ba jos es pa ño les al im pe rio ibé ri co ba jo la so- 
be ra nía di rec ta de Fe li pe IV. En 1633, Is abel Cla ra Eu ge nia fa lle- 
ció y le su ce dió su so brino, el car de nal-in fan te Fer nan do, que
per ma ne ció allí has ta su muer te en 1641. Pe se a la ri que za de es- 
tas pro vin cias, e in clu so de su opu len cia si las com pa ra mos con
Cas ti lla, la con tri bu ción de es tos Paí ses Ba jos al cos te del im pe- 
rio fue li mi ta do de bi do a la exis ten cia de pri vi le gios ur ba nos y
pro vin cia les que fue ron res pe ta dos. Ita lia cons ti tuía la pie za cen- 
tral de la mo nar quía; en el si glo an te rior, las po de ro sas com pa- 
ñías de ter cios de Car los V y de Fe li pe II com ba tie ron y ven cie- 
ron a los fran ce ses en sus pre ten sio nes so bre Ita lia. En Si ci lia y
Cer de ña, el rey de Ara gón es ta ba re pre sen ta do por un vi rrey,
ins ti tu ción que el rey de Es pa ña apli có a Ná po les, reino con quis- 
ta do contra los par ti da rios de la alian za fran ce sa. Los con se jos de
go bierno de es tos rei nos asis tían al eje cu ti vo (el Con se jo co la te- 
ral en Ná po les, el Sa cro Co le gio en Si ci lia, el Con se jo se cre to en
Mi lán), en co la bo ra ción con el vi rrey. En Lom bar día se man tu vo
la es truc tu ra du cal y el rey de Es pa ña era el du que de es te prin ci- 
pa do, y el Sena do de Mi lán se guía juz gan do en úl ti ma ins tan cia
fun dán do se en las le yes y li ber ta des tra di cio na les del du ca do. Si- 
ci lia y Ná po les re pre sen ta ban los cen tros de ope ra cio nes de las
tro pas del im pe rio en el Me di te rrá neo; la flo ta y las ga le ras te- 
nían allí su ba se; tran si ta ba el co mer cio y cir cu la ban las in for ma- 
cio nes re la cio na das con la Ber be ría y el im pe rio oto ma no. El
Mi la nesa do cons ti tuía la «pla za de ar mas» de la mo nar quía, don- 
de se reu nían las tro pas pa ra se gui da men te ali men tar los lu ga res
en los que se li bra ba la gue rra de los Trein ta Años en tre los Ha- 
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bs bur go y los prín ci pes pro tes tan tes ale ma nes alia dos con las
Pro vin cias Uni das.66 Aún en Ita lia, las guar ni cio nes en Tos ca na,
Or be te llo, Lon go ne, Por to Er co le… ga ran ti za ban la se gu ri dad
de las ru tas mi li ta res, mien tras que des de 1528 se man te nía la
alian za con la Re pú bli ca de Gé no va pa ra ma yor be ne fi cio de am- 
bas par tes: Ma drid dis po nía de las ga le ras de la Do mi nan te, ba jo
el man do de los Do ria, y del apo yo de la ban ca de San Gior gio,
mien tras que Gé no va dis fru ta ba de la ven ta ja de ne go ciar con los
te rri to rios eu ro peos de Fe li pe IV.67 Por úl ti mo, Ita lia ju ga ba un
pa pel que su pe ra ba su me ra di men sión geo grá fi ca. Así, cuan do
des de Bar ce lo na el car de nal-in fan te se dis po nía a di ri gir se a Ita- 
lia, in ten tó ob te ner de su her ma no el pres ti gio so tí tu lo de vi ca- 
rio ge ne ral de Ita lia; un tí tu lo que ine vi ta ble men te evo ca ba al
Im pe rio ro ma no y la per so na en car ga da de ad mi nis trar lo en ca so
de va can te de la se de im pe rial. Hi zo fal ta to da la ha bi li dad del
con fe sor del in fan te Fer nan do pa ra que es te úl ti mo par tie ra de
Bar ce lo na ha cia Gé no va sin que Fe li pe IV se hu bie ra com pro me- 
ti do a otor gar le di cho tí tu lo.68

El reino por tu gués con ser va ba tam bién to das sus par ti cu la ri- 
da des (le yes, mo ne das, len gua…) y, du ran te los pri me ros años
del rei na do de Fe li pe IV, fue di ri gi do por un co le gio de go ber- 
na do res por tu gue ses y des pués por vi rre yes por tu gue ses has ta
que, en 1635, Mar ga ri ta de Man tua, pri ma del rey, fue nom bra- 
da vi rrei na y ca pi ta na ge ne ral del reino. Fe li pe IV so lo de sig nó
co mo vi rre yes a por tu gue ses o a per so nas de san gre real, res pe- 
tan do así el acuer do con clui do en las Cor tes de To mar en 1581.
Sin em bar go, la tre gua de los Do ce Años de bi li tó al im pe rio por- 
tu gués fren te a los ho lan de ses. Tam bién en Lis boa, el cam bio de
rei na do de 1621 fue un mo men to de es pe ran za en la re no va ción
pues to que las ame na zas que pe sa ban so bre ese im pe rio, des de
Gui nea a Bra sil, de las Mo lu cas a Or muz y Goa, no ce sa ban de
cre cer. En el mes de ma yo de 1621, la to ma de Or muz por una
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flo ta an glo-per sa fue un au ténti co ma za zo que se con fir mó tres
años más tar de, en ma yo de 1624, con la to ma de Bahía, en Bra- 
sil, por par te de los ho lan de ses.

Úl ti mo ele men to el im pe rio ibé ri co, las po se sio nes de ul tra- 
mar, con quis ta del si glo XVI, no ce sa ron de agran dar se y de per-
fec cio nar su ad mi nis tra ción tras la ins tau ra ción de vi rrei na tos, en
Mé xi co (Nue va Es pa ña) en 1525 y en Pe rú en 1542, con se de en
Li ma. Sur gie ron nue vas so cie da des, fru to de la yu x ta po si ción,
del mes ti za je y, en me nor me di da, de la fu sión de po bla cio nes
in dias, eu ro peas y de los con tin gen tes de ser vi les. Las es truc tu ras
ins ti tu cio na les de la me tró po lis, eco nó mi cas, so cia les, re li gio sas
o po lí ti cas fue ron trans plan ta das y se adap ta ron se gún las es pe ci- 
fi ci da des pro pias. A la con so li da ción de los vi rrei na tos de la
Nue va Es pa ña y de Pe rú se unie ron do ce au dien cias que se guían
el mo de lo es pa ñol, la úl ti ma de las cua les fue la Au dien cia de
Ma ni la, en Fi li pi nas, crea da en 1583, que de pen día del vi rrei na to
de Nue va Es pa ña. Es tas au dien cias cons ti tuían la má xi ma au to ri- 
dad ju di cial en Amé ri ca, y los re cur sos so lo po dían pre sen tar se
an te el Con se jo de In dias; tam bién cons ti tuían la más al ta ins tan- 
cia ad mi nis tra ti va su plien do, e in clu so com pi tien do, con el po- 
der del vi rrey. Allí, Fe li pe IV he re dó tam bién un en tra ma do ins- 
ti tu cio nal, que no de jó de evo lu cio nar a me di da que se pro du- 
cían las mi gra cio nes, de la ex ten sión de las con quis tas, de la ex- 
plo ra ción del con ti nen te y de su ex plo ta ción.69 No obs tan te,
uno de los prin ci pa les pro ble mas de es ta co ne xión del mun do
por par te de los es pa ño les re si día en el do mi nio del es pa cio-tiem- 
po, de bi do a las dis tan cias y a los di fí ci les re co rri dos que ca rac te- 
ri za ban las ru tas que unían las po se sio nes.

Una éli te glo ba li za da

La ges tión de es te im pe rio plan tea ba la cues tión del do mi nio
so bre es pa cios de una mag ni tud ja más al can za da: era ne ce sa rio
pro veer y, a me nu do for mar, le tra dos, ad mi nis tra do res, di plo- 
má ti cos y go ber na do res, des de la ba se ad mi nis tra ti va has ta la
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má xi ma je rar quía de las au dien cias y de los vi rre yes. Re cien te- 
men te dos de es tas ca te go rías de ad mi nis tra do res han si do ob je to
de un re no va do in te rés y pro por cio nan las cla ves pa ra com pren- 
der el fun cio na mien to de es te pri mer im pe rio glo ba li za do. Por
una par te, el mun do de la di plo ma cia ha sus ci ta do in ves ti ga cio- 
nes in no va do ras; y, por otra, el mun do de los vi rrei na tos, so bre
el que se han rea li za do nu me ro sos es tu dios.

En cuan to se re fie re a los di plo má ti cos, so bre to do en re la ción
con el mun do eu ro peo, la fi gu ra del tío de Oli va res, Bal ta sar de
Zú ñi ga, pa re ce un ejem plo per fec to de es ta éli te es pa ño la que
cir cu la ba en Eu ro pa. Na ci do en 1561, en Ga li cia, era el se gun do
va rón de la pres ti gio sa fa mi lia de los con des de Mon te rrey; su
her ma no ma yor, Bal ta sar de Zú ñi ga, ocu pó los vi rrei na tos de
Nue va Es pa ña y de Pe rú du ran te on ce años (1595-1606). Si guió
sus es tu dios uni ver si ta rios en Sa la man ca, don de se en contra ban
los pres ti gio sos co le gios ma yo res, par ti ci pó co mo mi li tar en la
ex pe di ción e Por tu gal en 1580, y des pués en la de la Ar ma da In- 
ven ci ble en 1588.70 Tras es ta ex pe rien cia en el ejérci to, se reu nió
en Ro ma con su cu ña do, el con de de Oli va res, que ocu pa ba el
pues to de em ba ja dor an te el pa pa, lo que per mi tió que Zú ñi ga se
in tro du je se en los asun tos di plo má ti cos. Su ca rre ra di plo má ti ca
em pe zó con un pues to mo des to, en la Bru se las del 1600; des-
pués en Pa rís, en 1603 y, por úl ti mo, al la do del em pe ra dor en el
Sa cro Im pe rio, has ta 1617, fe cha en la cual fue lla ma do al Con- 
se jo de Es ta do, don de se opu so a la po lí ti ca de Ler ma. Si la cor te
de Ma drid cons ti tuía la «ma dre de las na cio nes», las na cio nes eu- 
ro peas fue ron el te rreno ex pe ri men tal de los «Se ño res del Mun- 
do».71

En cuan to a los vi rre yes, su es ta tus de al ter ego del so be rano,
Fe li pe IV, les ofre cía unas po si bi li da des in creí bles, pues se en- 
contra ban a la ca be za de te rri to rios y sus fun cio nes equi va lían, a
la vez, a la de rey, go ber na dor, ca pi tán ge ne ral y pre si den te de la
Au dien cia. Cier ta men te, los con se jos en Ma drid hu bie ran po di- 
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do li mi tar sus pre rro ga ti vas; no obs tan te, las dis tan cias les pro- 
por cio na ban una enor me li ber tad de ac ción, pro vo can do nu me- 
ro sos con flic tos con la so cie dad lo cal. Aun que en la Nue va Es pa- 
ña las re vuel tas étni cas fue ron li mi ta das du ran te el rei na do de
Fe li pe IV, no ocu rrió lo mis mo en Pe rú, don de las nu me ro sas
dis pu tas de mues tran la exis ten cia de es tas ten sio nes. El ca so del
vi rrei na to del mar qués de Gel ves, Die go Ca rri llo de Men do za y
Pi men tel, en Mé xi co, ayu da a com pren der la for ma ción de es ta
éli te y las con di cio nes en las que ejer cie ron la au to ri dad. Gel ves
na ció en Va lla do lid, ha cia 1560, y des cen día de Gran des de Es pa- 
ña. Fue nom bra do ca pi tán de las guar dias es pa ño las en la Cor te,
des pués gen tilhom bre de la Cá ma ra de rey, co rre gi dor asis ten te
de Se vi lla (la ma yor ciu dad es pa ño la) en 1599, ca pi tán ge ne ral en
el Mi la nesa do, vi rrey de Ara gón de 1610 a 1621 y des pués vi- 
rrey de la Nue va Es pa ña has ta que, en 1624, un mo tín apo ya do
por el ar zo bis po de Mé xi co lle vó a la Au dien cia a de po ner lo.72

No obs tan te, a su re gre so a Es pa ña, Gel ves fue lla ma do a par ti ci- 
par en el Con se jo de Es ta do, en el que ocu pó una pla za de con se- 
je ro has ta su fa lle ci mien to en 1636.

¿Los ad mi nis tra do res de la en ver ga du ra de Gel ves o de Zú ñi- 
ga, es pa ño les miem bros del im pe rio ibé ri co al ser vi cio de una so- 
be ra nía que su pe ra ba enor me men te Cas ti lla y la me ra pe nín su la,
fue ron los úl ti mos tes ti gos de la gran de za de un Si glo de Oro,
que se ve ría des apa re cer en tre los años 1630 y 1640?73 La exis- 
ten cia de es ta éli te ges to ra del pri mer im pe rio glo ba li za do es in- 
con tes ta ble, a di fe ren cia de sus mo da li da des de do mi na ción. Di- 
cha éli te es tu vo siem pre co nec ta da a la gran red que par tía de la
«ma dre de las na cio nes», la cor te de Ma drid. Es to se com prue ba,
por ejem plo, en la co rres pon den cia en tre los se cre ta rios de go- 
bierno en Flan des y el en torno de Oli va res. El his to ria dor Je sús
An to nio Cid ha es tu dia do las vi ci si tu des de los re tra tos de Oli- 
va res uti li za dos co mo ob s equio di plo má ti co al uso de los al tos
fun cio na rios; en ju lio de 1637, el se cre ta rio del car de nal-in fan te
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so li ci tó a Ma drid un re tra to de me dio cuer po «de un pin tor que
di cen se lla ma Ve lá z quez o Bá z quez»; el 22 de ju lio de 1638, el
mis mo se cre ta rio re fi rió a Oli va res el in ci den te que su ce dió en la
adua na de Vi to ria, don de se re tu vo un re tra to del va li do des ti na- 
do a Ri che lieu.74 A la cir cu la ción de los fun cio na rios del im pe- 
rio en los di ver sos te rri to rios se unía la cir cu la ción de su re pre- 
sen ta ción.

La pro pia es truc tu ra de los vi rrei na tos ayu dó a la con so li da- 
ción de la mo nar quía ibé ri ca al tiem po que se man te nía la au to- 
no mía de la ma yor par te de las po se sio nes, res pe tan do sus li ber- 
ta des y sus pri vi le gios cuan do es tos exis tían con an te rio ri dad, y
adap tan do las le yes de Cas ti lla so bre el te rreno en los vi rrei na tos
de Amé ri ca.75 Es tos vi rrei na tos fa vo re cie ron la di fu sión de la
ima gen del rey, la for ma ción y la ex ten sión de clien te las lo ca les
cu ya as cen sión y em pleo cons ti tuían uno de los ele men tos im- 
por tan tes que irra dia ba la «ma dre de las na cio nes». La atrac ción
de las éli tes lo ca les se efec tua ba tam bién me dian te las ca sas rea les
de los vi rre yes y las vi rrei nas, gra cias al ce re mo nial y a las pre ce- 
den cias, así co mo por la crea ción de un es pa cio po lí ti co que es- 
truc tu ra ba la li tur gia del po der del rey au sen te en car na do por el
vi rrey.76 Así, en Mi lán, los go ber na do res dis fru ta ban de la con- 
di ción de vi ce-du que, y dis po nían de una ca sa du cal cu ya uti li za- 
ción fa ci li ta ba su pa tro ci nio. Pues bien, es ta ca sa, fun da da por los
Vis conti y mo di fi ca da por los Sfor za, per mi tió que en el Mi la- 
nesa do se man tu vie ra la co la bo ra ción con la no ble za lom bar da y
los va sa llos de la lla nu ra pa da na. Co mo en los de más te rri to rios,
la exis ten cia de una cor te ali men ta ba la fic ción de que na da ha bía
cam bia do des pués de la par ti da de los du ques y la ins tau ra ción de
la nue va di n as tía de los Ha bs bur go.

En las po se sio nes de Fe li pe IV, es ta au to no mía de di ver sos
gra dos del mun do cu rial fue ra de Cas ti lla (en Bar ce lo na, Lis boa,
Za ra go za, Va len cia, Pal ma, Pa ler mo, Ná po les, Ca glia ri, Mi lán,
Bru se las, Mé xi co y Li ma) in vier te ra di cal men te las perspec ti vas
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so bre el do mi nio es pa ñol en Eu ro pa. El te ma de la opre sión es pa- 
ño la en los te rri to rios con tro la dos por la mo nar quía de Fe li pe IV
ha si do enor me men te de sa rro lla do con fi nes po lí ti cos por las
ideo lo gías na cio na lis tas del Ri sor gi men to y del fas cis mo ita lia nas.
Sin em bar go, es ta opre sión es tá aho ra en te la de jui cio, has ta el
pun to de que al gu nos ca li fi can la mo nar quía de Fe li pe IV de
«mo nar quía po li cén tri ca».77 No obs tan te, la pri me ra par te del
rei na do de Fe li pe IV ba jo el go bierno de Oli va res fue in ter pre ta- 
da co mo una cla mo ro sa ma ni fes ta ción del ab so lu tis mo cen tra lis- 
ta de Cas ti lla; es de cir, de una vo lun tad de afir ma ción, si no de
do mi na ción, del cen tro cas te llano so bre las po se sio nes pe ri fé ri- 
cas.

REFOR MAR LA «MA DRE DE LAS NA CIO NES»

La vo lun tad de res tau rar la gran de za de Es pa ña res pon día al
cons tan te de c li ve de su com po nen te prin ci pal: Cas ti lla. Los au- 
to res del si glo XVII no de ja ron de evo car es ta pér di da de in fluen cia
de la mo nar quía ca tó li ca, la cri sis de los va lo res cris tia nos en un
mun do don de la «ra zón de Es ta do» ga na ba te rreno, los avan ces
de las po ten cias ene mi gas y la de ca den cia de la idea ca tó li ca. El
em pleo de es ta idea de de ca den cia de pen día de en tra da de una
re pre sen ta ción re li gio sa, cul tu ral e ideo ló gi ca que res pon día a un
en torno in te lec tual. A las ge ne ra cio nes com ba tien tes del con ci lio
de Tren to les su ce die ron los pen sa do res ba rro cos in flui dos por la
co rrien te neoes toi ca, cu yo re pre sen tan te más emi nen te fue Jus- 
tus Lip sius, y que se ins pi ra ba en Sé ne ca y en Tá ci to: las vir tu des
de la pru den cia, del di si mu lo, pe ro tam bién del des pren di mien- 
to, in clu so del des en ga ño, ocu pa ron un lu gar ca da vez ma yor, de
lo que son ejem plo la tra duc ción al es pa ñol de Mon taig ne, rea li- 
za da por Zú ñi ga, y la pro duc ción in te lec tual de Bal ta sar Gra cián
a me dia dos del si glo XVII.78 No obs tan te, el em pleo de es ta idea
de de ca den cia apli ca da a to da una so cie dad con du jo a una vi sión
pe yo ra ti va y sin ma ti ces de su evo lu ción his tó ri ca, con de nan do
en un mis mo con jun to lo po lí ti co, lo cul tu ral, lo re li gio so y lo



182

eco nó mi co.79 Es ta re pre sen ta ción pro por cio nó ar mas al com ba te
po lí ti co, que la te má ti ca de la le yen da ne gra es pa ño la ha bía abo- 
na do. Sin em bar go, en mu chos ám bi tos, el Si glo de Oro es pa ñol
flo re ció du ran te una gran par te de es te si glo XVII, a se me jan za de
las obras tea tra les de Cal de rón o de las pin tu ras de Ve lá z quez. Si
bien des de fi na les del si glo XVI, una par te de la pe nín su la su frió
una pau sa en su cre ci mien to de mo grá fi co, el reino de Cas ti lla pa- 
re cía el más afec ta do: los tex tos de los con tem po rá neos des cri- 
ben es ta des po bla ción cuan do, por su par te, en di ciem bre de
1624, Oli va res pu so por es cri to en un me mo rial se cre to di ri gi do
a Fe li pe IV: «La des po bla ción gran de que ha ha bi do obli ga a par- 
ti cu lar aten ción en la re pa ra ción de es te da ño».80
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Los vi rrei na tos del im pe rio ibé ri co

A es te mie do, los nu me ro sos com ba tes po lí ti cos y mi li ta res
del rei na do de Fe li pe II aña die ron las ban ca rro tas cícli cas (1557,
1575, 1596, 1607), lo que re for zó la creen cia en la de ca den cia de
la mo nar quía e in cre men tó la pro duc ción de me mo ria les que
ins ta ban a re for mar la. Los le tra dos que re dac ta ban es tos avi sos
fue ron ta cha dos de ar bi tris tas, pues pro po nían re me dios, ar bi- 
trios, pa ra en de re zar la si tua ción de su país. Co mo en Fran cia,
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es tos in di vi duos no siem pre eran agen tes del rey, y las so lu cio nes
que su ge rían al Con se jo (so bre to do al Con se jo de Ha cien da) as- 
pi ra ban tam bién a ob te ner una re mu ne ra ción per so nal.81 La ca ri- 
ca tu ra de es tos per so na jes, a ve ces es tra fa la rios, apa re ce en El co- 
lo quio de los pe rros, de Cer van tes, que les ri di cu li za, por ejem plo,
con la pro pues ta de ha cer ayu nar a los hom bres de ca tor ce a se s-
en ta años una vez al mes pa ra po der eco no mi zar. Otros ar bi tris- 
tas bus ca ban ex pli ca cio nes a la cri sis, co mo hi zo Ca xa de Le rue- 
la, quien, en 1627, vio en los ex ce sos de la tras hu man cia de los
ovi nos una de las cau sas del de bi li ta mien to del equi li brio de mo- 
grá fi co.

La idea de re for ma se im po ne pues a los es píri tus y a los go- 
bier nos. Tras más de una dé ca da de Pax his pa ni ca (1609-1621),
sin ma yo res con flic tos y sin gran des gas tos de gue rra, la in su fi- 
cien cia de los in gre sos fis ca les cons ti tu yó siem pre el prin ci pal
pro ble ma pa ra es ta re ge ne ra ción. Pues to que ca da te rri to rio «de- 
bía vi vir de lo su yo», se gún sus pro pios re cur sos, el rey hu bie ra
de bi do pro veer sus pro pios gas tos con los in gre sos de su ha cien- 
da. Sin em bar go, la di ná mi ca del im pe rio ibé ri co se si tua ba en el
ex tre mo opues to de es ta vi sión au tár qui ca y me die val de la eco- 
no mía, una vi sión que pre va le ció ba jo el An ti guo Ré gi men. El
uni ver salis mo cris tia no de los Re yes Ca tó li cos, los idea les de
con quis ta y de Re con quis ta, las ex pec ta ti vas de un me sia nis mo
im pe rial pro pio de la di n as tía de los Ha bs bur go des car ta ban es ta
con cep ción tra di cio nal de la eco no mía. Con cre ta men te, en el
im pe rio la car ga fis cal es ta ba re par ti da de ma ne ra de si gual: una
gran par te de los re cur sos pro ve nía del reino de Cas ti lla, mien- 
tras que el res pe to a las li ber ta des de los de más rei nos en tra ña ba
una im po si ción mo de ra da.82 Es ta úl ti ma con sis tía en la con ce- 
sión de sub si dios al rey me dian te el vo to gra cio so de las asam- 
bleas re pre sen ta ti vas (el lla ma do «ser vi cio» en Es pa ña y «do na ti- 
vo» en las po se sio nes ita lia nas). Cas ti lla, el reino más po bla do de
Es pa ña, asu mía lo es en cial de la car ga fis cal y per ci bía de sus súb-
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di tos im pues tos y ta sas or di na rias, co mo las al ca ba las. En el ori-
gen, es ta ta sa so bre las tran sac cio nes no con cer nía a los no bles, ni
a los agen tes del rey, ni al cle ro, ni a al gu nas vi llas: so lo los pe- 
che ros, los ple be yos ex ter nos a las vi llas exen tas, con tri buían.
Sin em bar go, pa ra ase gu rar unos in gre sos fi jos, la mo nar quía ne- 
go ció con las Cor tes de Cas ti lla un abono, de no mi na do en ca be- 
za mien to. Por otro la do, las adua nas pro por cio na ban otros in- 
gre sos or di na rios (adua nas por tua rias con el al mo ja ri faz go;
adua nas te rres tres en tre los di ver sos rei nos, los puer tos se cos), y
se re cau da ron ta sas so bre los re ba ños (lla ma das de ser vi cio y
mon taz go). An te la in su fi cien cia de es tos re cur sos or di na rios, fue
ne ce sa rio re cu rrir a im pues tos ex tra or di na rios. La mo nar quía re- 
tu vo las ²/9 par tes de los diez mos ecle siás ti cos (las ter cias) y obró
de la mis ma ma ne ra con los otros in gre sos de la Igle sia, con la
apro ba ción, siem pre di fí cil de al can zar, de Ro ma, de ahí el nom- 
bre de las «Tres Gra cias» (sub si dio, cru za da y ex cu sa do): es tas
gra cias po dían re pre sen tar unas apor ta cio nes equi va len tes a las
su mas ob te ni das por los me ta les pre cio sos de Amé ri ca. En el ám- 
bi to fis cal «ex tra or di na rio», ge ne ral men te rei te ra do, los in gre sos
de las ór de nes mi li ta res pro cu ra ban im por tan tes re cur sos que
igua la ban a las ren tas pro ve nien tes de Amé ri ca, con el «quin to» y
los en víos de me ta les a la Co ro na. Ade más, a la do na ción que el
reino ha cía nor mal men te al rey (el ser vi cio) y que las Cor tes
acep ta ban tra di cio nal men te, se unían nue vas do na cio nes ex tra- 
or di na rias. Es tas do na cio nes se pro du cían des pués de cir cuns tan- 
cias te rri bles, co mo el fra ca so de la Ar ma da In ven ci ble que su pu- 
so la ins ti tu ción de un ser vi cio de ocho mi llo nes y se trans for mó
en el im pues to de los «mi llo nes» al cual to dos con tri buían (sal vo
los fran cis ca nos), y que las Cor tes con tro la ban por me dio de una
co mi sión.

Pe se a es tos im pues tos, los in gre sos fis ca les se guían sien do in- 
su fi cien tes, pues to que nu me ro sos re cur sos es ta ban ya com pro- 
me ti dos y arren da dos a cam bio de los pa gos in me dia tos en efec- 
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ti vo. Sin nue vos re cur sos, la mo nar quía tu vo que re cu rrir al cré- 
di to pú bli co, ba jo la for ma de tí tu los de ren tas, de no mi na dos
«ju ros»; que pa ga ban in te re ses a cam bio de un ca pi tal. Cuan do
es tas me di das no bas ta ban, el «asien to»; es de cir, el di ne ro fres co
y dis po ni ble de los fi nan cie ros, pro cu ra ban li qui dez rá pi da men- 
te, pe ro a un in te rés aún su pe rior al de los ju ros (8-10 % fren te al
5-7%). En tre los úl ti mos re cur sos, cuan do la deu da pú bli ca de la
mo nar quía ya era muy im por tan te, se en contra ba el de la sus- 
pen sión de pa gos, en ca mi na da a bus car un acuer do con los acree- 
do res y ob te ner un «de sem pe ño»; es de cir, una li be ra ción pa ra
dis mi nuir la deu da pú bli ca. Por úl ti mo, des de los úl ti mos años
de Fe li pe III, las Cor tes au to ri za ron la acu ña ción del ve llón, una
mo ne da de co bre de po co va lor, una ma la mo ne da que, si se uti- 
li za ba ma si va men te, com pe tía con la bue na mo ne da, acu ña da
con me ta les apre cia dos.83

To das es tas me di das fi nan cie ras re per cu tían es en cial men te en
Cas ti lla, lo cual no quie re de cir que las otras po se sio nes no se
vie ran afec ta das: sa be mos de las ena je na cio nes de ju ris dic cio nes
rea les en el reino de Ná po les, por ejem plo, y de las ten ta ti vas de
au men tar los ser vi cios en Ara gón, pe ro el es fuer zo prin ci pal re- 
caía en ella.

La vo lun tad re for ma do ra em pe zó por el reino de Cas ti lla, pe- 
ro no fue más allá de aso ciar las Cor tes, que sin em bar go de sea- 
ban tal re for ma des de que Fe li pe IV las con vo có por pri me ra
vez, en ju nio de 1621. Pre fi rien do la vía de una Jun ta de Re for- 
ma ción (1622), el go bierno de Oli va res pro pu so di rec ta men te a
las vi llas dos gran des me di das. Por una par te, la crea ción de una
red fi nan cie ra ba sa da en la per cep ción de una vi gé si ma par te (un
5%) de las ren tas su pe rio res a los 2.000 du ca dos a fin de sos te ner
la agri cul tu ra, el co mer cio y la in dus tria. Por otra par te, la sus ti- 
tu ción de los mi llo nes, que afec ta ban a los bienes ali men ta rios,
por un re par to en tre las 15.000 vi llas y pue blos de Cas ti lla pa ra
sus ten tar un ejérci to com pues to por 30.000 hom bres, cu ya re- 
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mu ne ra ción era de seis du ca dos por mes.84 No obs tan te, las vi llas
no acep ta ron que las Cor tes fue ran de ja das de la do, y Oli va res
de ci dió de cre tar, el 10 de fe bre ro de 1623, vein ti trés ar tícu los re- 
for ma do res, des pués de con vo car de nue vo a las cor tes, que fue- 
ron con sa gra das ca si ex clu si va men te a las cues tio nes eco nó mi cas
y fis ca les,85 y él mis mo se hi zo nom brar re pre sen tan te de Ma- 
drid. De es ta ma ne ra, dis po nía de un me dio de pre sión so bre los
re pre sen tan tes de las vi llas. Co mo su in ten to de im po ner su pro- 
gra ma fra ca só, el con de-du que ob tu vo a cam bio de su aban dono
cer ca de cin co mi llo nes de du ca dos, de los que dos de ellos eran
el ser vi cio pa ra los dos años si guien tes. Du ran te es tas Cor tes de
1623, la ela bo ra ción de un do cu men to so bre la re cau da ción y los
gas tos de Cas ti lla in di ca ba el mon tan te de los gas tos por pues tos:
los de las fron te ras y guar ni cio nes (pre si dios), los de la flo ta de
gue rra, la cons truc ción na val, las guar dias y la ar ti lle ría, así de
co mo las for ti fi ca cio nes as cen día a 2,9 mi llo nes de du ca dos,
mien tras que los gas tos de la ad mi nis tra ción (Con se jo, au dien cias
y can ci lle rías) re pre sen ta ban 300.000 du ca dos; los gas tos de los
em ba ja do res 150.000 du ca dos; las ca sas rea les, la ca pi lla, las
guar dias rea les y los edi fi cios y bos ques un mi llón de du ca dos.
Por úl ti mo, los ocho mi llo nes de deu das re pre sen ta ban 400.000
du ca dos de pa go de in te re ses. Es te to tal de gas tos as cen día a 4,9
mi llo nes de du ca dos, mien tras que los cin co mi llo nes otor ga dos
no te nían en cuen ta los in gre sos pro ve nien tes de las In dias y de
las «Tres Gra cias» so bre la Igle sia de Es pa ña.86 Sin em bar go, la
mo nar quía de bía di ri gir una po lí ti ca de res tau ra ción, no so lo a
es ca la de Cas ti lla, sino a es ca la eu ro pea, in clu so mun dial.

A es tos efec tos, Oli va res se es for zó de rea li zar no so lo una re- 
for ma fi nan cie ra, co mo la de 1623, sino tam bién un pro yec to de
re for ma mi li tar. En una car ta de di ciem bre de 1625 di ri gi da al
vi rrey de Ara gón, Fer nan do de Bor ja, le di jo que «de sea ba ele gir
bien el ca mino por el que se po dría lo grar que los rei nos de S[u]
M[ajes tad] sean uno pa ra to dos y to dos pa ra uno» y sa bía que
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«aun que no se tra ta más que de una unión de ar mas, sin al te ra- 
ción de las le yes y go bierno, sien do nu me ro sos los rei nos y los
hu mo res di fe ren tes, tie nen la cos tum bre de ha cer di fí cil lo inex- 
cu sa ble».87 Pa ra ello, es bo zó una po lí ti ca de re clu ta mien to mi li- 
tar no so lo pa ra la co ro na de Cas ti lla, sino a es ca la del im pe rio
ibé ri co. Es ta po lí ti ca pre veía el re clu ta mien to de con tin gen tes de
ca da uno de los te rri to rios; así, Ca ta lu ña hu bie ra de bi do pro por- 
cio nar 16.000 hom bres; el reino de Ara gón, 10.000; Cas ti lla,
44.000; los rei nos de Ná po les y de Por tu gal, 16.000 ca da uno;
Flan des, 12.000; el Mi la nesa do, 8.000; los rei nos de Si ci lia, de
Va len cia y ca da una de las is las del Me di te rrá neo y del océano
Atlánti co, 6.000.88 Es ta po lí ti ca cen tra lis ta se pro pu so en 1625,
es de cir, cua tro años an tes de que se rea nu da sen los con flic tos
con las Pro vin cias Uni das, cuan do el apo yo a los pri mos Ha bs- 
bur go del Sa cro Im pe rio em pe zó a ser ca da vez más im por tan te
tras la de fe nes tra ción de Pra ga (1616) y los ini cios de la gue rra de
los Trein ta Años.

Es ta po lí ti ca de Oli va res se vio co ro na da por el éxi to; la mo- 
nar quía de Fe li pe IV es ta ba en su cé nit. Los éxi tos mi li ta res de
1625, ver da de ro an nus mi ra bi lis, de mos tra ron la pre ci sión de la
po lí ti ca de re pu ta ción adop ta da des de 1621 pa ra en de re zar el
im pe rio ibé ri co. La ha bi li dad del ca ba lle ro Oli va res pa ra mon tar
su ca ba llo, pa ra go ber nar los pue blos y guiar a los rei nos de su
rey se pu so de ma ni fies to con bri llan tez en los tea tros del mun-
do, des pués de la ex pul sión de los ho lan de ses de la co lo nia por- 
tu gue sa de Bahía el 1 de ma yo de 1625, de la ren di ción de Jus- 
tino de Na ss au y de sus ho lan de ses en Bre da, el 5 de ju nio de
1625, y del re vés in fli gi do a las fuer zas na va les an glo-ho lan de sas
du ran te su abor ta do in ten to de des em bar car en Cádiz.
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Ca pí tu lo 5
DE BRE DA A LA CRI SIS GE NE RAL

En 1633, en su epí lo go a su tra duc ción de las Gue rras de Ita lia,
de Fran ces co Guic ciar di ni, Fe li pe IV ex pli ca su elec ción:

Mo vió me tam bién a es cri bir es ta par te, ver lo que se pa re cen aque llos tiem pos
a és tos en que es ta mos [de las gue rras de Ita lia], en la par te que mi ra a gue rras, a
li gas y a otros mo vi mien tos ge ne ra les de Eu ro pa, que en es tos do ce años de mi
man da to se han al can za do, que, co mo he di cho, son, no so lo pa re ci dos, sino que
hay mu cho que apren der de aqué llos, que ob ser var y eje cu tar en és tos.1

El cua dro de Las lan zas o La ren di ción de Bre da, de Ve lá z quez, es
tes ti go de es ta fas ci na ción por el ar te de la gue rra. Fe li pe IV sitúa
el ofi cio de las ar mas en el pri mer ran go de las pro fe sio nes, jus to
de lan te de las le tras,2 y la obra que rea li zó su pin tor fa vo ri to ex- 
po ne ló gi ca men te uno de los acon te ci mien tos más glo rio sos del
reino, en un mo men to en el que, no obs tan te, las con di cio nes
del ejer ci cio de la he ge mo nía eran ca da vez más som brías. Es te
en car go a Ve lá z quez da ta de 1634, y de bía or nar el Salón de Rei- 
nos del nue vo y sun tuo so pa la cio real del Buen Re ti ro, en Ma- 
drid, a fin de ex po ner una de las vic to rias más no ta bles del rei na- 
do de Fe li pe IV, du ran te la gue rra de los Ochen ta Años contra
las Pro vin cias Uni das.3 La vic to ria de Bre da tu vo lu gar en 1625,
y Ve lá z quez pin tó Las lan zas ca si diez años más tar de, en un gé- 
ne ro que no le re sul ta ba fa mi liar: la pin tu ra de ba ta lla.4 Ese mis- 
mo año, en Nörd lin gen, las tro pas de Fe li pe IV ob tu vie ron la úl- 
ti ma gran vic to ria de los ter cios que, uni dos a sus alia dos im pe- 
ria les, aplas ta ron a las fuer zas pro tes tan tes los días 5 y 6 de no- 
viem bre; Ru bens ce le bra ría es ta vic to ria con la pin tu ra ti tu la da
El car de nal-in fan te Fer nan do de Aus tria en la ba ta lla de Nörd lin gen,
que se con ser va en el Mu seo del Pra do. Sin em bar go, pe se a es tas
dos vic to rias en ca si diez años de in ter va lo, siem pre se pien sa en
la ne ce si dad de la gue rra y en los me dios de ob te ner la con cor dia
de los pue blos.

BRE DA: EL TIEM PO DE LAS VIC TO RIAS
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His to ria de un cua dro - his to ria de un ase dio

Es te en car go de Las lan zas as pi ra ba a mag ni fi car los ejérci tos
ca tó li cos más que a ilus trar un acon te ci mien to pa sa do, aun que
fue ra glo rio so. No obs tan te, su ob je ti vo prin ci pal era or na men- 
tar la gran sa la del pa la cio del Buen Re ti ro, sa la que ocu pa ba una
gran par te del ala nor te de pa la cio, que me día 34 me tros de lar- 
go, 20 de an cho y 8 de al to. Es ta sa la fue inau gu ra da en la pri ma- 
ve ra de 1635. El te cho, de co ra do con los vein ti cua tro es cu dos de
los rei nos de la mo nar quía, da ba su nom bre a la sa la. En uno de
sus ex tre mos se en contra ban los re tra tos ecues tres de Fe li pe III y
de Mar ga ri ta de Aus tria; en el otro, los de Fe li pe IV, Is abel de
Bor bón y Bal ta sar Car los, pin ta dos por Ve lá z quez. De es te mo- 
do, tres ge ne ra cio nes de la mo nar quía es ta ban jun tas: el rey vi- 
gen te, su di fun to pa dre y su hi jo y he re de ro. En tre los gran des
cua dros de ba ta llas y so bre las ven ta nas ba jas de la sa la, las pin tu- 
ras mi to ló gi cas re la cio na ban, de ma ne ra ale gó ri ca, al rey con los
hé roes y los dio ses an ti guos me dian te las re pre sen ta cio nes de
Hércu les con sis ten tes en diez pe que ñas obras de Zur ba rán que
per mi tían re sal tar el va lor de la ac ción de los Ha bs bur go.5 So bre
los mu ros nor te y sur de la pie za, do ce gran des es ce nas de ba ta- 
llas rea li za das por los pin to res del rey ilus tra ban las prin ci pa les
vic to rias de la mo nar quía en tre 1622 y 1634, en tre ellas las vic- 
to rias del an nus mi ra bi lis 1625: La ren di ción de Bre da, por Ve lá z- 
quez; La de fen sa de Cádiz fren te a los in gle ses, por Zur ba rán; La
re cu pe ra ción de Bahía, por Maí no; El so co rro de Gé no va, por An to- 
nio Pe re da, y La ex pul sión de los ho lan de ses de San Juan de Puer to Ri- 
co, por Eu ge nio Ca jés. En tre las sie te pin tu ras res tan tes, una de
Ju se pe Leo nar do re pre sen ta la vic to ria de Spí no la en Ju liers, en
1622; tres de Vi cen te Car du cho des cri ben las del du que de Fe ria
en Rhein fel den, en Bri sa ch y en Cons tan za; de Gon za lo Fer nán- 
dez de Cór do ba en Fleu rus en 1622, y una de Fé lix Cas te llo
mues tra La re cu pe ra ción de la is la de San Cris tó bal. Por úl ti mo, una
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pin tu ra (pos te rior men te per di da) de Eu ge nio Ca jés ilus tra ba la
to ma de la is la de San Mar tín por el mar qués de Cal de rei ta en ju- 
nio de 1633.

Des de el pun to de vis ta del his to ria dor, en tre es tas do ce te las,
la de Ve lá z quez se dis tin gue por va rias ra zo nes. Su com po si ción
par te de un ocho pues to en ho ri zon tal, lo que per mi te cen trar la
mi ra da del es pec ta dor so bre el je fe mag ná ni mo si tua do en el
cen tro, Am bro sio Spí no la, an te el cual el ven ci do ge ne ral ho lan- 
dés, Jus tin de Na ss au, se in cli na pa ra en tre gar le la lla ve de la vi- 
lla, una lla ve que tras la cual se ve un se gun do pla no com pues to
por sol da dos que des fi lan ves ti dos de co lo res cla ros. En lu gar de
co ger la lla ve, Spí no la po sa su ma no so bre el hom bro del ge ne ral
ad ver sa rio. Ya el pin tor Maí no, en su Re cu pe ra ción de Bahía, le jos
de mos trar una arro gan cia vic to rio sa, po nía de ma ni fies to las he- 
ri das na ci das de la gue rra. En los tres pla nos ho ri zon ta les de Las
lan zas des ta can, em pe zan do des de la le ja nía, un cie lo ator men ta- 
do en el que se re cor tan las fa mo sas lan zas de los pi que ros; un se- 
gun do pla no mues tra la vi lla for ti fi ca da de Bre da y la im bri ca- 
ción en el pai sa je del agua, con ríos y hu me da les que se mez clan
con la tie rra, mien tras que el pri mer pla no y prin ci pal con cen tra
la aten ción de los es pec ta do res en el con tin gen te de sol da dos de
am bos ban dos y, en el cen tro del lien zo, los dos ge ne ra les, se pa- 
ra dos por una ban de ra blan ca con la cruz de san An drés.

En tre los ele men tos no ta bles de es ta pin tu ra des ta ca la pre sen- 
cia de Am bro sio Spí no la. Na ci do en 1569 en Gé no va, una re pú- 
bli ca alia da de la mo nar quía es pa ño la, pro ce día de una de las fa- 
mi lias pa tri cias más po de ro sas de la ciu dad. Ya su pa dre, Ni co lás
Spí no la, ha bía pres ta do no ta bles ser vi cios a la mo nar quía y des-
po só a la hi ja del prín ci pe de Salerno, uno de los aris tó cra tas más
im por tan tes del reino de Ná po les. No obs tan te, co mo mu chos
ge no ve ses, los Spí no la fue ron an te to do hom bres de ne go cios y
ban que ros que fi nan cia ron la po lí ti ca de Ma drid. Si el me nor de
los Spí no la, Fe de ri co, sir vió a los ejérci tos del du que de Far ne sio
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en Flan des, a fi na les de la dé ca da de 1580, Am bro sio Spí no la
em pe zó de di cán do se a las fi nan zas: ma ne ja ba los cau da les fa mi- 
lia res cuan do em pe zó el si tio de la vi lla de Os ten de, en los Paí ses
Ba jos, en 1601. Es te ase dio fue uno de los más lar gos y más te rri- 
bles de la épo ca; tu vo en vi lo a to da Eu ro pa y cau só un gran nú- 
me ro de víc ti mas, más del la do de los si tia do res que del de los
ase dia dos.6 Fue la épo ca en la que los sol da dos se amo ti na ron,
de bi do a la di fi cul tad de en con trar fon dos pa ra pa gar les y a que
es ta ban mal ali men ta dos y no es ta ban acuar te la dos, de ma ne ra
que so lían vi vir en el país.7 Am bro sio se reu nió con su her ma no
en Flan des y, al mo rir Fe de ri co an tes de ter mi nar el si tio en
1603, el ban que ro to mó el re le vo fi nan cian do una par te de las
ope ra cio nes mi li ta res. Es ta ini cia ti va le ase gu ró la di rec ción de
ope ra cio nes fren te a las tro pas de las Pro vin cias Uni das de Mau- 
ri cio de Na ss au y a los si tia dos de Os ten de, aun que no por ello
los mi li ta res cas te lla nos de ja ron de mo far se de ese ban que ro
inex per to y, por aña di du ra, ge no vés.8 No obs tan te, el 22 de sep- 
tiem bre de 1604, la ciu dad se rin dió a Spí no la, que se con vir tió
en el hom bre cla ve de Es pa ña pa ra los asun tos mi li ta res es pa ño les
en Flan des has ta su fa lle ci mien to en 1630. En los Paí ses Ba jos es- 
pa ño les, Spí no la re pre sen tó a Fe li pe IV an te los ar chi du ques Is- 
abel y Al ber to, a los que ayu dó a acor dar la tre gua de los Do ce
Años. En 1621, co mo nu me ro sos di ri gen tes de la mo nar quía es- 
pa ño la, Spí no la cons ta tó que esa tre gua so lo ha bía be ne fi cia do a
las Pro vin cias Uni das, cu yo po der ma rí ti mo y co mer cial se du- 
pli có a ex pen sas de las vi llas de Flan des y del co mer cio ibé ri co.
Con la rea nu da ción de la gue rra, en 1621, Spí no la se con vir tió
en mar qués de Bal ba ses y Gran de de Es pa ña, ocu pan do de nue vo
la di rec ción mi li tar de los Paí ses Ba jos es pa ño les. Pri me ro con si- 
guió la vic to ria en Ju liers en fe bre ro de 1622, lo que ce le bra ba
una pin tu ra de Ju se pe Leo nar do en el Salón de Rei nos, al la do de
Las lan zas. A con ti nua ción, con el si tio de Bre da, el con flic to dio
un gi ro, y las tro pas, las su mas y los me dios mo vi li za dos al can za- 
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ron nue vas co tas.9 Las des crip cio nes de la épo ca nos ha blan del
«la be rin tos de trin che ras» que ro dea ba la vi lla, re for za da con 37
fuer tes, 96 re duc tos y 45 ba te rías que for ma ban una do ble cir- 
cun va la ción, el con jun to ela bo ra do pa ra ce rrar el si tio de la ciu- 
dad al tiem po que se in ter cep ta ba la lle ga da de la ayu da ho lan de- 
sa. La ren di ción de la vi lla de Bre da con fir mó el va lor mi li tar de
Am bro sio Spí no la.

El ejérci to de Fe li pe IV
Es te epi so dio mi li tar hi zo re sur gir cla ra men te los ele men tos

ca rac te rís ti cos del ejérci to y de la po lí ti ca de Fe li pe IV. En pri- 
mer lu gar, exis tía una evi den te ca pa ci dad de la mo nar quía pa ra
mo vi li zar las fuer zas en su im pe rio. Pe se a to das las afir ma cio nes
so bre la de ca den cia de Es pa ña, Ma drid con ser vó su su pre ma cía
mi li tar du ran te esos años. Por otra par te, en rea li dad, sus tro pas
eran po co es pa ño las, pues te nían un ca rác ter mul ti na cio nal. En
1624, los je fes mi li ta res an te Bre da pro ce dían de dis tin tos ho ri- 
zon tes del im pe rio, co mo el flo ren tino Gio van ni de Mé di cis, el
ba rón de Ba lançon, ma ris cal de cam po de los bor go ño nes, el
con de de Isam burg por los ale ma nes, o el con de Hen ri de Ber- 
ghes, pa rien te de los Na ss au. En torno a Bre da, el ejérci to con tó
con 85.389 sol da dos, de los cua les 22.267 eran va lo nes, 21.062
ale ma nes, 4.127 bor go ño nes, 8.212 ita lia nos, pe ro so lo 7.354 es- 
pa ño les, y tam bién par ti ci pa ron 3.926 in gle ses.10 No obs tan te,
aun que el ejérci to de Fe li pe IV era mul ti na cio nal, no for ma ba un
cri sol en el que las na cio nes se hu bie ran uni do, pe se a las as pi ra- 
cio nes del con de du que de Oli va res, pues, si bien el ejérci to de
Flan des es ta ba cons ti tui do por seis na cio nes (va lo nes, es pa ño les,
ita lia nos, bor go ño nes, ale ma nes y bri tá ni cos), es tas eran ad mi- 
nis tra ti va men te in de pen dien tes, de ma ne ra que, por ejem plo, un
es pa ñol no po día dar ór de nes a un ale mán. Pe se a to do, la ma yor
par te de los sol da dos per te ne cían al im pe rio de Fe li pe IV, pues
los pu ros mer ce na rios aún no eran muy nu me ro sos an tes de
1640.11 Más bien se tra ta ba de una yu x ta po si ción de na cio nes
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del im pe rio ibé ri co en el seno del ejérci to que de una de fen sa co- 
lec ti va de una en ti dad re co no ci da. Ade más, al igual que to dos
los ejérci tos de la épo ca, era di fí cil re te ner a los sol da dos en sus
com pa ñías, da das la irre gu la ri dad de los pa gos de las sol da das y
las du rí si mas con di cio nes de vi da, ya que las epi de mias diez ma- 
ban fre cuen te men te las tro pas. No obs tan te, los mo ti nes eran ra- 
ros des pués de 1607, e in clu so cuan do se rea nu dó la gue rra en
1621. ¿La au sen cia de mo ti nes se com pen sa ba con un au men to
de las de ser cio nes?12 Sea co mo fue re, la ra pi ña y el me ro deo eran
en dé mi cos en el país ba jo, co mo lo ates ti guan los gra ba dos de Ja- 
c ques Ca llot, que re pre sen tó tam bién el si tio de Bre da. Glo bal- 
men te, es tos años del rei na do de Fe li pe IV es tu vie ron mar ca dos
por la es ca sez de sol da dos, lo que con tri bu yó al fuer te in cre men- 
to de las sol da das: la pa ga a la ho ra del re clu ta mien to pa só de tres
es cu dos en la se gun da mi tad del si glo XVI a diez es cu dos en 1641
y a 28 es cu dos en 1647.

A es te in cre men to del cos te de las tro pas se aña día el au men to
de los gas tos vin cu la dos a la cons truc ción y al man te ni mien to de
las for ti fi ca cio nes. Da do el pro fun do mo vi mien to de trans for- 
ma ción de las con di cio nes de com ba te que el uso ca da vez más
ma si vo de la ar ti lle ría ha bía des en ca de na do, el si glo XVI pre sen ció
la emer gen cia del ar te de las for ti fi ca cio nes: los in ge nie ros, prin- 
ci pal men te ita lia nos, tra ba ja ron pa ra cons truir en el im pe rio ibé- 
ri co —en las fron te ras, en las ciu da des por tua rias del Me di te rrá-
neo— unas pla zas inex pug na bles, en las que los bas tio nes es ta- 
ban pro te gi dos por gla cis, los fo sos ro dea ban las pla ta for mas, los
«mu ros de cor ti na» fue ron de rrui dos y cons trui dos en la dri llo
pa ra amor ti guar el im pac to de las ba las de ar ti lle ría. La po lior cé- 
ti ca, es de cir, el ar te de ase diar las ciu da des, no ce só de pro gre sar
y obli gó a mul ti pli car los tra ba jos de ase dio, de trin che ras, a ex- 
ca var tú ne les pa ra im pe dir que los ase dia dos fue ran so co rri dos,
mien tras que au men ta ban las ne ce si da des de los si tia do res pa ra
cer car la vi lla y ellos mis mos se for ti fi ca ban pa ra in ter cep tar to da
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lle ga da de ayu da; de he cho, la gue rra de si tio im pu so in ver sio nes
cre cien tes y el em pleo de ma yor nú me ro de sol da dos. Es tos ele- 
men tos ex pli can que los gas tos mi li ta res au men ta sen sus tan cial- 
men te, lo que par cial men te ilus tra el se gun do pla no del cua dro
de Ve lá z quez, Las lan zas, don de se adi vi nan las lí neas de for ti fi- 
ca cio nes en es tre lla de Bre da, pro te gi das por el mar y los ríos, así
co mo por los di ques que for ma ban las mu ra llas fren te a los asal- 
tan tes, pe ro tam bién la mu che dum bre de sol da dos que apa re cen
apre ta dos en el cua dro.

A ve ces ca li fi ca dos co mo una «re vo lu ción mi li tar»,13 es tos
cam bios trans for ma ron las mo da li da des de re clu ta mien to de los
sol da dos. La or ga ni za ción tra di cio nal del ejérci to en ter cios re- 
po sa ba so bre un re clu ta mien to por co mi sión (con duc ta), a fin de
que un ca pi tán pu die ra pro ce der al alis ta mien to en áreas con cre- 
tas; es te do cu men to real, que ema na ba del Con se jo de Gue rra, lo
acre di ta ba an te las au to ri da des lo ca les, es ti pu lan do la du ra ción y
el des tino de las tro pas.14 No obs tan te, es te re clu ta mien to por
co mi sión dis mi nu yó du ran te los ini cios del si glo XVII y se mul ti- 
pli ca ron los asien tos (los con tra tos), por los que la mo nar quía pa- 
ga ba una su ma a un asen tis ta (un fi nan cie ro) a cam bio del re clu- 
ta mien to de los sol da dos con la pro me sa de pa gar les sus suel dos.
Los asien tos per mi tían a la mo nar quía evi tar una ad mi nis tra ción
di rec ta del em pleo mi li tar, ofre cien do una cier ta fle xi bi li dad y
ma yor ra pi dez en el re clu ta mien to. Fue por me dio de es tos
asien tos que Spí no la in ter vino al prin ci pio en los asun tos mi li ta- 
res es pa ño les, si bien es ta prác ti ca so lo es ta ba ex ten di da a una pe- 
que ña par te de la pe nín su la Ibé ri ca.15 No obs tan te, an te la fal ta
de sol da dos se pu sie ron en mar cha me di das coer ci ti vas que se
apli ca ban con fre cuen cia, so bre to do des de 1620 y prin ci pal men- 
te en per jui cio de los po bres, los va ga bun dos y los pri sio ne ros.
La co ac ción fue uti li za da so bre to do pa ra el re clu ta mien to en la
ma ri na y pa ra las ga le ras, cu yos ga leo tes se re par tían en tre es cla- 
vos, pre si dia rios con de na dos a tra ba jos for za dos y re me ros asa la- 
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ria dos, los lla ma dos bue na bo yas.16 Ca tor ce años des pués de Bre- 
da, en 1639, la for ma ción de la ar ma da de Oquen do se efec tuó
en par te me dian te el alis ta mien to for zo so de pa dres de fa mi lia de
la re gión de La Co ru ña.

Es ta es ca sez de tro pas ex pli ca los in ten tos de re for ma em pren- 
di dos por Oli va res, en tre las cua les la Unión de Ar mas, a la que
an te rior men te ya he mos alu di do y que fue pre sen ta da al Con se jo
de Es ta do en no viem bre de 1625, en el cé nit de la he ge mo nía
mi li tar es pa ño la, tras las vic to rias del an nus mi ra bi lis so bre to dos
los es ce na rios mi li ta res —ita liano (Gé no va), es pa ñol (Cádiz),
ame ri cano (Bahía) y sep ten trio nal (Bre da)—. Es te pro yec to as pi- 
ra ba a mer mar a los re bel des ho lan de ses gra cias a una in con tes ta- 
ble su pe rio ri dad nu mé ri ca de las tro pas es pa ño las mien tras que,
al pro pio tiem po, la su pre ma cía mi li tar cas te lla na era ca da vez
me nos ma ni fies ta y que au men ta ban las di fi cul ta des de re clu ta- 
mien to: la Unión de Ar mas pre ten día la so li da ri dad de los te rri- 
to rios que, has ta el mo men to, no eran más que ele men tos yu x ta- 
pues tos y cu ya car ga prin ci pal re caía so bre el reino más po bla do,
Cas ti lla. De ha ber se lle va do a tér mino, la pro por cio na li dad pro- 
pues ta por Oli va res en la Unión de Ar mas hu bie ra per mi ti do
ob te ner la su pre ma cía mi li tar. No obs tan te, el pro yec to su po nía
la co la bo ra ción de las éli tes lo ca les pa ra que se hi cie ran car go de
los cos tes de for ti fi ca ción, pa ra la ma nu ten ción y el adies tra- 
mien to de las mi li cias lo ca les y las guar ni cio nes y pa ra el re clu ta- 
mien to de sol da dos, cu yo nú me ro es ti ma do se ba sa ba, pro ba ble- 
men te, en cen sos muy an ti guos.17 En 1626, el via je de Fe li pe IV
a Ara gón tu vo, co mo ob je ti vo prin ci pal, ob te ner la apro ba ción
de las Cor tes de los dis tin tos te rri to rios de la co ro na ara go ne sa:
las Cor tes de Ara gón fue ron reu ni das en Bar bas tro; las ca ta la nas
en Bar ce lo na y las va len cia nas en Mon zón. Las cor tes ara go ne sa
y va len cia na otor ga ron los fon dos y los hom bres a re ga ña dien tes,
pe ro los re pre sen tan tes ca ta la nes re cha za ron par ti ci par en la
Unión de Ar mas. Es te re sul ta do po ne de ma ni fies to, por una
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par te, la exis ten cia de una ten den cia cen tra li za do ra de la mo nar- 
quía de Fe li pe IV, pues es ta re for ma pre ten día que las di ver sas
par tes del im pe rio con tri bu ye ran en igual pro por ción, y una
con cep ción del im pe rio en ten di do co mo un to do di ri gi do por el
rey, cuan do en rea li dad es ta ba com pues to de di ver sas par tes jun- 
tas. Por otra, es ta vi sión con fir ma ba el pe so de los prin ci pa dos
re gio na les en el im pe rio ibé ri co y su re cha zo a las car gas co lec ti- 
vas y al au men to de las ta sas fis ca les.

El se gun do pro ble ma pa ra li brar la gue rra de Flan des di ri gi da
por Spí no la pro ve nía de la dis per sión de los te rri to rios, lo que
crea ba se rias di fi cul ta des tan to pa ra el des pla za mien to de las tro- 
pas co mo pa ra la lo gís ti ca. En ge ne ral, la cues tión de las co mu ni- 
ca cio nes era cru cial pa ra la ges tión y la su per vi ven cia del im pe rio
ibé ri co. Pa ra las fuer zas na va les de ul tra mar, lo cual ya re sul tó
com pli ca do con la ca rre ra de In dias y el sis te ma del con voy, es ta
dis tan cia de la me tró po lis en tra ña ba im por tan tes con se cuen cias
mi li ta res. Así, uno de los fra ca sos más im por tan tes de la mo nar- 
quía re si dió en la pér di da, por pri me ra vez en su his to ria, de una
par te de su flo ta en la bahía de Ma tan zas, en Cu ba, cap tu ra da por
el al mi ran te ho lan dés Piet He yn, que re pre sen tó en tre uno y dos
mi llo nes de du ca dos (8 de sep tiem bre de 1628). Es to se pro du jo
en un mo men to es pe cial men te crí ti co pa ra la mo nar quía, que el
año an te rior ha bía de cla ra do una ban ca rro ta.

En cuan to a las fuer zas te rres tres, la dis per sión de las po se sio- 
nes en Eu ro pa oc ci den tal no de ja ba a Ma drid más que dos ru tas
pa ra ali men tar los cam pos de ba ta lla de Flan des y de Ale ma nia:
ya fue se la ru ta ma rí ti ma, des de la cos ta atlán ti ca es pa ño la (Cádiz
o La Co ru ña) has ta Flan des (Dun quer que u Os ten de), o la ru ta
te rres tre, a la que Geo ffrey Pa rker de no mi nó el «ca mino es pa- 
ñol». En el pri mer ca so, los na víos car ga dos de in fan te ría afron- 
ta ban un se gun do ene mi go, las tem pes ta des, que fue ron el prin- 
ci pal ad ver sa rio de la Ar ma da In ven ci ble en 1588. No obs tan te,
la flo ta es pa ño la si guió do mi nan do la ru ta ma rí ti ma has ta la fla- 
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gran te de rro ta su fri da en la ba ta lla de las Du nas, en 1639, pues to
que los na víos que la com po nían trans por ta ban unos 9.000 sol- 
da dos.18 La ru ta por tie rra era más se gu ra, pues los ma los vien tos
no po dían dis per sar las tro pas, pe ro era bas tan te más lar ga, pues
pa sa ba por Ita lia, des de el Mi la nesa do, pa ra fran quear des pués los
puer tos al pi nos pa ra reu nir se con las fuer zas ca tó li cas de Ale ma- 
nia o del Fran co Con da do. Así, en los dos úl ti mos ca sos, el ries- 
go pro ve nía de una po si ble rup tu ra de las co mu ni ca cio nes en tre
la pe nín su la y las fuer zas ar ma das del im pe rio. En el mar, es ta
rup tu ra po día pro ve nir, prin ci pal men te, de las flo tas in gle sa y
ho lan de sa y, por tie rra, por las fuer zas del rey de Fran cia e in clu- 
so del du que de Sa bo ya, que cor ta ban el ca mino es pa ñol en Sa- 
bo ya, en Al sacia o en el Fran co Con da do. Por contra, la mo nar- 
quía fran ce sa per ci bía es te ca mino co mo un pe li gro de cer co por
par te de los Ha bs bur go. Es te ries go ex pli ca la alian za man te ni da
por Ri che lieu, su ce si va o si mul tá nea men te, con las po ten cias
pro tes tan tes eu ro peas de las Pro vin cias Uni das y de Ale ma nia, o
de Di na mar ca y Sue cia.

Tras la de fe nes tra ción de Pra ga, en la que dos en via dos del
em pe ra dor Fer nan do II fue ron arro ja dos por la ven ta na de pa la- 
cio en 1618, es ta lló el con flic to de ín do le re li gio sa en el im pe rio
ger má ni co. La apro xi ma ción de las dos ra mas de los Ha bs bur go,
ya en ta bla da en 1617, fue con fir ma da pa ra ha cer fren te a los pro- 
tes tan tes de Bohe mia. Pe se al apo yo im pru den te que el elec tor
pa la tino Fe de ri co, yerno de Ja co bo I de In gla te rra, pres tó a los
bohe mios acep tan do la co ro na im pe rial, los pro tes tan tes fue ron
ven ci dos en la ba ta lla de la Mon ta ña Blan ca (8 de no viem bre de
1620), el em pe ra dor del Sa cro Im pe rio ce dió Al sacia a Es pa ña a
cam bio de su ayu da mi li tar. En 1619, dos ter cios, de Flan des y
de Lom bar día, le fue ron en via dos pa ra so co rrer le; al año si- 
guien te, los ter cios man da dos por Spí no la ocu pa ron el Pa la ti na- 
do, con tro lan do el Rhin y las co mu ni ca cio nes en tre Ita lia y los
Paí ses Ba jos.
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Co mo en ca da gran éxi to mi li tar de los Ha bs bur go, las po ten- 
cias eu ro peas te mie ron que es ta vic to ria fa vo re cie se las pre ten- 
sio nes de la ra ma es pa ño la a la mo nar quía uni ver sal. Aho ra bien,
la mo nar quía fran ce sa no in ter vino, co mo tam po co lo hi zo la in- 
gle sa. No obs tan te, el rey lu te rano Cris tian IV de Di na mar ca se
im pli có en la gue rra con el apo yo de uno de los im pul so res de la
mis ma, el con de Ernst von Mans feld, y al la do de un re bel de:
Gá bor Be tlen, prín ci pe hún ga ro que se re be ló contra la au to ri- 
dad im pe rial. Pe se a la ex pe rien cia mi li tar de Mans feld y de la
aper tu ra de di ver sos tea tros de ope ra cio nes y de la or ga ni za ción
de los da ne ses, las fuer zas co ali ga das contra los Ha bs bur go fue- 
ron su ce si va men te de rro ta das has ta que Cris tian IV se com pro- 
me tió a no in ter ve nir más en el es ta do ger má ni co en la paz de
Lü be ck, en 1629.

Es te pe rio do da nés de la gue rra de los Trein ta Años dio lu gar
a un am bi cio so pro yec to de Oli va res en 1626: el de ha cer de la
zo na bál ti ca un es pa cio co mer cial que arrui na se a los ho lan de ses
y les to ma se por la re ta guar dia si Ma drid po día ob te ner el apo yo
de los ca tó li cos de Po lo nia, pues to que, por su par te, el rey Se- 
gis mun do III de sea ba re con quis tar Sue cia. Es ta sor pren den te
«ope ra ción bál ti ca», co mo la ca li fi có el his to ria dor Jo sé Al ca lá-
Za mo ra, hi zo que Fe li pe IV de Es pa ña y su con se jo so ña sen en
ex ten der su do mi nio so bre la zo na sep ten trio nal de Eu ro pa,
trans fi rien do las es cua dras de Dun quer que al mar Bál ti co y as fi- 
xian do al co mer cio ho lan dés pa ra el ma yor be ne fi cio de Flan des,
y ello con la com pli ci dad de los pri mos del Sa cro Im pe rio, que
aca ba ban de ocu par el puer to de Me ck lem bur go.

Es te sue ño bál ti co se fue al tras te con la ban ca rro ta de 1627, a
par tir de la cual las fi nan zas ge no ve sas aban do na ron a la mo nar- 
quía es pa ño la, pues no po dían se guir el rit mo de los gas tos no sa- 
tis fe chos. A es ta ban ca rro ta de 1627 se aña dió al año si guien te la
pér di da de los ga leo nes de Amé ri ca en Ma tan zas, lo que agu di zó
el caos fi nan cie ro en el que se en contra ba Es pa ña y, so bre to do,
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Cas ti lla. Así, aun que a par tir de 1628 los Ha bs bur go pa re cían to- 
tal men te he ge mó ni cos en los es ce na rios mi li ta res eu ro peos, una
cri sis re gio nal iba a po ner al des cu bier to las de bi li da des es truc tu- 
ra les de la mo nar quía.

LAS DI FÍ CI LES RE LA CIO NES FRAN CO-ES PA ÑO LAS

«La con jun ción de las dos gran des lu mi na rias de la Tie rra»19

Con el re plie gue, la do ble alian za ma tri mo nial en tre los Bor- 
bón y los Ha bs bur go se mos tró con to da su sin gu la ri dad: por
pri me ra vez en es tas re la cio nes bi la te ra les, los ma tri mo nios se
acor da ron al más al to ni vel des pués de un con flic to, sin nin gún
tra ta do que las ra ti fi ca se. Fru tos de una alian za vo lun ta ria, na ci- 
dos en un con tex to pa cí fi co, los in ter cam bios de Ana de Aus tria
y de Is abel de Bor bón hu bie ran de bi do pre sagiar unas nue vas re- 
la cio nes en tre las dos gran des po ten cias ca tó li cas y ha brían pues- 
to fin a la ri va li dad de am bas mo nar quías, pe ro es ta orien ta ción
pa cí fi ca ape nas du ró una dé ca da. Los pri me ros años con fir ma ron
una cier ta co la bo ra ción, se ce rra ron acuer dos con nue vas cláu su- 
las so bre la fron te ra pi re nai ca cuan do los mon ta ñe ses se dis pu ta- 
ban los pas tos y los re ba ños. El em ba ja dor es pa ñol en Pa rís ayu- 
da ba fre cuen te men te a la jo ven rei na de Fran cia, y la pre sen cia
de Ana de Aus tria cons ti tuía uno de los ele men tos de la po lí ti ca
ex te rior de Ma drid, y por ello era pre ci so ve lar pa ra que su si tua- 
ción en la cor te de Fran cia fue se con for ta ble. La pro tec ción de la
pa re ja real for ma ba par te de los ob je ti vos es pa ño les an te las ame- 
na zas que le ha cían co rrer las di vi sio nes y le van ta mien tos de los
aris tó cra tas fran ce ses, aun que al pro pio tiem po eran es pe ra dos
(en vir tud de la má xi ma se gún la cual un ve cino de bi li ta do es
pre fe ri ble a un ve cino po de ro so), y te mi dos, pues to que los en- 
fren ta mien tos ar ma dos ve nían, en prin ci pio, del par ti do del
prín ci pe de Con dé que ame na za ba a la pa re ja real; ade más, se
sos pe cha ba que los pro tes tan tes re pre sen ta ban un pe li gro pa ra el
ca to li cis mo en Fran cia. Tam po co los es pa ño les es ca pa ban a otras
con si de ra cio nes, pues to que Luis XI II ha bía he re da do de su pa- 
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dre, En ri que IV, unos sen ti mien tos cuan do me nos am bi va len tes
ha cia los es pa ño les y, en con se cuen cia, ha cia su sue gro, Fe li pe
III, y su cu ña do, el fu tu ro Fe li pe IV; prue ba de ello son las re la- 
cio nes tem pes tuo sas en tre Ana de Aus tria y el rey. La rei na Ana
tu vo que es pe rar va rias dé ca das pa ra que sus súb di tos fran ce ses le
pro fe sa ran una es ti ma com pa ra ble a la que dis fru ta ba la rei na Is-
abel en Ma drid. Las re la cio nes en tre Luis XI II, su ma dre Ma ría
de Mé di cis y la rei na tam bién in quie ta ban en Ma drid. En 1616,
el em ba ja dor en Pa rís es cri bió: «To das las co sas de la vi da es tán
su je tas a ac ci den tes», dan do a en ten der que las re la cio nes en tre la
ma dre, el hi jo y la nue ra se guían sien do bue nas pe ro, al ca bo de
un tiem po, las «gue rras de la ma dre con el hi jo», que en fren ta ron
a Ma ría de Mé di cis y a Luis XI II, pu sie ron en un aprie to al Con- 
se jo de Es ta do es pa ñol, que no sa bía si to mar par ti do en tre una
ma dre con si de ra da fa vo ra ble a la re li gión ca tó li ca y un rey que
ya es ta ba al can zan do la ple na so be ra nía. En es tos años, la di plo- 
ma cia es pa ño la en ca jó un fra ca so, pues en 1619 no pu do im pe dir
el acuer do de ma tri mo nio en tre Cris ti na de Fran cia, la se gun da
hi ja de En ri que IV y Ma ría de Mé di cis, y el prín ci pe he re de ro
del Pia mon te, Víc tor Ama deo. Tal alian za po día pre sagiar el re- 
torno de los ejérci tos del rey de Fran cia a la pe nín su la ita lia na, lo
que Ma drid que ría evi tar a cual quier pre cio. Las con se cuen cias
de es te acer ca mien to fran co-sa bo yano de 1619 se ma te ria li za rían
po co des pués, pri me ro en 1635 con el tra ta do de Rí vo li en tre
Sa bo ya y Fran cia, y des pués en 1637, con la re gen cia de Cris ti na
de Fran cia.

El prin ci pal ob je ti vo de la po lí ti ca es pa ño la con sis tía en evi tar
to da in je ren cia del rey de Fran cia en los asun tos de la ca sa de los
Ha bs bur go. Aho ra bien, es tos asun tos no ce sa ron de ex ten der se
en el con ti nen te eu ro peo (mi li tar men te en el Sa cro Im pe rio con
el con trol de Al sacia, y en Ita lia, don de es ta ble cie ron guar ni cio- 
nes y ter cios), en el Atlánti co con la es cua dra de Dun quer que,
Oli va res con tem plan do la po si bi li dad de in ter ve nir en la zo na
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del Bál ti co… El Con se jo de Es ta do no se de ci día a uti li zar el ar- 
ma de la dis cor dia fran ce sa: en el trans cur so de las gue rras de
Re li gión que se rea vi va ron en 1621, 1625-1626, y des pués en
1627-1629, se to ma ron las de ci sio nes de apo yar al rey de Fran cia
y a la re li gión ca tó li ca, en tal me di da que, en 1627, zar pó una
flo ta es pa ño la des ti na da a ayu dar a Luis XI II a lu char contra los
ro che le ses y los in gle ses, apli can do el tra ta do de Ma drid, aun que
la flo ta lle gó de ma sia do tar de.20

Así, du ran te los pri me ros años del rei na do de Fe li pe IV se
prac ti có una po lí ti ca ca tó li ca, pe se a al gu nas fuer tes ten sio nes
pe ri fé ri cas. La prin ci pal de ellas con cer nía a la alian za fran co-sa- 
bo ya na y las cues tio nes del «ca mino es pa ñol». La cri sis de la Val- 
te li na ilus tra los de sa fíos re la cio na dos con el pa so de los Al pes,
en tre el Mi la nesa do y el Ti rol, y con la lo gís ti ca pa ra ali men tar
las zo nas de con flic to sep ten trio na les. Es te va lle ca tó li co ba jo la
so be ra nía de los gri so nes pro tes tan tes se ha bía su ble va do y, en
1622, ob tu vo el apo yo de las fuer zas es pa ño las que lo ocu pa ron
y abo lie ron la au to ri dad de los gri so nes. Es te pe que ño va lle fue
el ini cio de un cam bio en las re la cio nes fran co-es pa ño las, pues
po co des pués de su lle ga da a la ca be za del go bierno fran cés, Ri- 
che lieu de ci dió in ter ve nir pa ra de bi li tar a Es pa ña. En 1624-
1625, lo hi zo ocu par por tro pas gri so nas y fran ce sas di ri gi das
por el mar qués de Coeu v res, con el apo yo sa bo yano, va lle que
de to das for mas tu vo que res ti tuir en 1626 des pués del tra ta do
de Mon zón.21 Es ta apa ren te in de ci sión en las ac cio nes de las dos
po ten cias re fle ja ba una des con fian za re cí pro ca cre cien te, pe ro
nin gu na de am bas mo nar quías de sea ba en trar en un con flic to di- 
rec to pa ra el cual ca re cían de me dios. En Fran cia, Ri che lieu se
en fren ta ba con las dis cor dias fran ce sas y, en Es pa ña, Oli va res
veía co mo el im pe rio so por ta ba con di fi cul tad el cos te ya pe sa do
de las in ter ven cio nes mi li ta res. Los tra ta dos de Ma drid de 1627,
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y des pués de Gro leau, fir ma do cer ca de La Ro che lle en ju lio de
1628, ilus tran la re so lu ción de am bas po ten cias de no dar na da
por con clui do, sino de ga nar tiem po.22

Es te año 1627 mar ca un pun to de in fle xión. En Es pa ña y en
Fran cia, la to ma de con cien cia de la fra gi li dad del po der real so- 
bre vino cuan do am bos so be ra nos en fer ma ron. En nin gu na de las
dos mo nar quías los re yes te nían un he re de ro di rec to. En Ma drid,
Is abel y Fe li pe ha bían te ni do tres hi jas, to das ellas fa lle ci das a
tem pra na edad, mien tras que en Fran cia Ana y Luis es pe ra ban en
vano un na ci mien to. En ca so de en fer me dad fa tal de Fe li pe IV,
el in fan te Car los, que con ta ba vein te años, su ce de ría a su her ma- 
no. Sin em bar go, Oli va res des con fia ba de Car los, que le pa re cía
dé bil y ma ni pu la ble,23 mien tras que el car de nal-in fan te, al que se
con si de ra ba más di ná mi co, per te ne cía al es ta do ecle siás ti co. En
Fran cia, el he re de ro al trono era el her ma no del rey, Gas tón de
Or leans. Su opo si ción a Luis XI II y a su fa vo ri to Ri che lieu se
ini ció con su ma tri mo nio, des pués de las re la cio nes que ha bía
man te ni do en las cons pi ra cio nes de Cha lais y de Ven dô me. A
am bos la dos de los Pi ri neos, la salud de los re yes era ob je to de
to das las aten cio nes. Así, el Con se jo de Es ta do es pa ñol es tu dia ba
las con se cuen cias de una po si ble re gen cia de Ana de Aus tria en
Fran cia, y el mar qués de Mi ra bel, em ba ja dor en Pa rís, trans mi tió
a Ma drid un avi so anó ni mo que le in for ma ba del ob je ti vo pre pa- 
ra do pa ra Gas tón de Or leans: ca sar lo con su cu ña da en ca so de
fa lle ci mien to de Luis XI II.24

Es ta fra gi li dad de am bas mo nar quías en 1627 coin ci dió con
uno de los po cos mo men tos de aper tu ra fa vo ra bles a la con clu- 
sión de una paz. A prin ci pios del año, tras un in ter cam bio de
pri sio ne ros en tre las Pro vin cias Uni das y el co mi sa rio de la ar- 
chi du que sa Is abel, los di pu ta dos de las Pro vin cias Uni das pro pu- 
sie ron una tre gua. Es ta perspec ti va de ce se de las hos ti li da des fue
ob je to de una dis cu sión del Con se jo de Es ta do, mos tran do la di- 
ver si dad de opi nio nes so bre las ba ses de un po si ble acuer do. Es ta
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reu nión tu vo lu gar el 1 de agos to de 1628.25 Aho ra bien, el 26
de di ciem bre de 1627 el du que de Man tua fa lle ció. Su ca pi tal era
una vi lla opu len ta, y su du ca do una en cru ci ja da en el nor te de
Ita lia, mien tras que el mar que sa do de Mon fe rra to, que le per te- 
ne cía, es ta ba im bri ca do en tre el du ca do de Sa bo ya, el du ca do de
Mi lán y la re pú bli ca de Gé no va. La su ce sión du cal fue dis pu ta da
en tre un pre ten dien te fran cés, Car los de Gon za ga, hi jo del du- 
que de Ne vers, que aca ba ba de des po sar a la he re de ra, y un pre- 
ten dien te clien te y va sa llo de la ra ma me nor de los Ha bs bur go,
Fe rran te, du que de Guas ta lla. Es te con flic to su ce so rio de Man- 
tua hi zo que am bas mo nar quías se en fren ta sen en tie rra ita lia na
en unas con di cio nes te rri bles: Luis XI II ase dia ba ya La Ro che lle,
lo que re du jo sus fuer zas, mien tras que el go bierno de Fe li pe IV
aca ba ba de sus pen der los pa gos en Cas ti lla, lo que de sor ga ni zó
sus fi nan zas y, por tan to, el pa go de sus tro pas. Las pe ri pe cias de
Ca sa le, ase dia da por las fuer zas im pe ria les alia das de Ma drid y
abas te ci da por las tro pas fran ce sas que fran quea ron pe li gro sa- 
men te los Al pes du ran te el in vierno de 1628-1629, cons ti tu ye- 
ron uno de los epi so dios me mo ra bles del en car ni za mien to de
am bas po ten cias pa ra con ser var su in fluen cia en el nor te de Ita- 
lia. La gue rra de Man tua mo vi li zó a los más gran des ge ne ra les de
la épo ca: Car los Ma nuel, du que de Sa bo ya, se apres tó a com ba tir
es pe ran do ha cer se con Mon fe rra to; Am bro sio Spí no la fue des ti- 
na do a to mar el man do de las tro pas es pa ño las; Ma tías Ga llas
(1584-1647) y Oc ta vio Pic co lo mi ni (1599-1656) di ri gie ron las
tro pas im pe ria les a las ór de nes del con de de Co llal to, mien tras el
mar qués de Cré quy y el ma ris cal de Toi ras di ri gie ron las fuer zas
fran ce sas de Ca sa le. Los dos pri me ros pe re cie ron en el trans cur so
de la gue rra, el du que de Sa bo ya el 29 de ju lio, y el ven ce dor de
Bre da aban do nó el ase dio de Ca sa le el 4 de sep tiem bre, pa ra mo- 
rir el 25 de ese mis mo mes. La lla nu ra del Po es ta ba en ton ces de- 
vas ta da por la es pan to sa epi de mia de pes te de 1628-1630 que
diez mó el nor te de Ita lia, cir cuns tan cia que sir vió de con tex to



205

his tó ri co al es cri tor ro mánti co Ale ssan dro Man zo ni pa ra su no- 
ve la Los no vios. Po co an tes de que se acor da se una tre gua, la ciu- 
dad de Man tua su frió un sa queo atroz a ma nos de las tro pas im- 
pe ria les (el 15 de ju lio de 1630).

Du ran te es ta gue rra de Man tua, las ten sio nes be li cis tas au- 
men ta ron cuan do, en mar zo de 1629, Fer nan do II de Ha bs bur go
pro cla mó sin con sul tar con na die un edic to de Res ti tu ción en
vir tud del cual los pro tes tan tes de bían de vol ver los bienes ca tó li- 
cos de los que se ha bían apo de ra do en… 1555. Es ta me di da im- 
pi dió to da re con ci lia ción en el im pe rio ger má ni co. Tam bién sur- 
gie ron otras di fi cul ta des: en sep tiem bre de 1629 los ho lan de ses
to ma ron la ciu dad de Bois-le-Duc en los Paí ses Ba jos es pa ño les
y, en ene ro de 1630, la re gión de Per nam bu co, en el Bra sil por- 
tu gués. La re nun cia de Cris tian IV de Di na mar ca a aliar se con
los prín ci pes pro tes tan tes hu bie ra po di do dar lu gar a una he ge- 
mo nía to tal de los Ha bs bur go en el nor te, pe ro la con quis ta de
Ste ttin por el rey lu te rano Gus ta vo Adol fo de Sue cia, el 20 de
ju lio de 1630, ani qui ló las vic to rias ob te ni das an te rior men te.

Así, los sa cri fi cios de las po bla cio nes, el al za de la pre sión fis- 
cal, la pér di da de mer ca dos en pro duc tos pa ra su mi nis trar a
Amé ri ca y, so bre to do, el ideal cris tia no de paz y con cor dia se
en con tra ron de fi ni ti va men te in mer sos en una im bri ca ción ca da
vez más es tre cha de los dis tin tos con flic tos que des ga rra ban la
Eu ro pa de es ta pri me ra mi tad del si glo XVII.

Aun que la em pre sa de la gue rra de Man tua fue rui no sa ba jo
to dos los as pec tos pa ra la Es pa ña de Fe li pe IV, la mo nar quía
fran ce sa ex pe ri men tó tam bién gran des di fi cul ta des. Cier ta men- 
te, la in ter ven ción en Ita lia per mi tió eli mi nar los pe li gros de un
do mi nio de los Ha bs bur go, y la ins tau ra ción de Car los de Gon- 
za ga co mo du que de Man tua fue un éxi to. Ade más, la apa ri ción
de los ejérci tos de Gus ta vo Adol fo de Sue cia ali vió a los prín ci- 
pes ale ma nes alia dos de Fran cia y per mi tió pos po ner has ta más
ade lan te cual quier in ter ven ción mi li tar di rec ta. Sin em bar go, la
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si tua ción in ter na del reino de Fran cia na da te nía que en vi diar a
la de Cas ti lla. La opo si ción no bi lia ria co men za ba a ma ni fes tar se
ca da vez con ma yor in ten si dad a me di da que au men ta ba la au to- 
ri dad del fa vo ri to, apro pián do se de la gra cia real y po nien do en
te la de jui cio los pri vi le gios no bi lia rios. Tras la cons pi ra ción de
Cha lais (1626) y la eje cu ción de Mont mo ren cy-Boute vi lle
(1627), cul pa ble de ha ber in frin gi do el edic to so bre los due los, se
su ce de rían las con ju ra cio nes de Mont mo ren cy (1632), del con de
de Sois sons (1641), y la del mar qués de Cinq Mars (1642). En el
seno de la fa mi lia real, los des acuer dos so bre las re la cio nes que
de bían man te ner se con la ca sa de Aus tria des em bo ca ron en gra- 
ves dis pu tas que cons ti tu ye ron una ame na za pa ra la exis ten cia
del reino. La es po sa, la ma dre y el her ma no de Luis XI II pre co-
ni za ban una ac ti tud fa vo ra ble a la alian za ca tó li ca es pa ño la; los
dos úl ti mos hu ye ron un tiem po del reino, y Ri che lieu les acu só
de man te ner un do ble jue go, de adop tar am bas pos tu ras. Aun sin
le gi ti mi dad por fal ta de pos te ri dad, la rei na Ana de Aus tria se- 
guía sien do con si de ra da en la cor te co mo una es pa ño la. La
«cons pi ra ción» de Cha lais la ais ló un po co más e in cre men tó la
vi gi lan cia de su en torno, aun que Es pa ña no tu vo na da que ver en
es ta con fu sa his to ria. El exi lio a Lore na de su con fi den te, la du- 
que sa de Che v reu se, pre lu dió una se rie de exi lios fue ra del reino
de Fran cia. Los em ba ja do res es pa ño les en Pa rís no apo ya ban es tas
par ti das, y las ob ser va ban in quie tos por la po si ción ca da vez más
pre ca ria de la rei na. En el trans cur so de la gue rra de Man tua, su
ma ri do, Luis XI II, le pi dió que es cri bie ra a su her ma no, Fe li pe
IV, pa ra que con sin tie ra en la in ves ti du ra del du que de Ne vers.
El em ba ja dor Mi ra bel, pre ve ni do por la pro pia rei na, in for mó al
Con se jo de Es ta do es pa ñol que él ha bía acon se ja do a la rei na que
obe de cie ra y que es cri bie se se me jan te car ta.26 Ana de Aus tria
ma ni fes tó su pos tu ra de acuer do con el em ba ja dor es pa ñol y le
ad vir tió de las in ten cio nes fran ce sas so bre la cues tión de la mo- 
nar quía ca tó li ca. La jor na da de las Du pes (10 de no viem bre de
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1630) de bi li tó aún más su po si ción, pues to que mu chos de sus
alle ga dos fue ron obli ga dos a re fu giar se en las po se sio nes de su
her ma no Fe li pe IV. So lo el na ci mien to de Luis Dieu don né («da- 
do por Dios»), el 5 de sep tiem bre de 1638, da ría una cier ta le gi ti- 
mi dad a la rei na, a fal ta de la con fian za de Luis XI II.

La rei na ma dre, Ma ría de Mé di cis, re pre sen tó uno de los pi la- 
res de la po lí ti ca bi la te ral en tre 1610 y su muer te en el exi lio, en
Co lo nia, en 1642.27 Di ver sos es tu dios su bra yan el pa pel emi nen- 
te que de sem pe ñó en es tas ne go cia cio nes has ta su exi lio. Tras su
con fi na mien to en Com pièg ne des pués de la jor na da de las Du- 
pes, Fe li pe IV en car gó al abad sa bo yano Sca glia, en ma yo de
1631, que ne go cia se en Lon dres una li ga de los yer nos (Car los I
de In gla te rra, Víc tor Ama deo de Sa bo ya y Fe li pe IV de Es pa ña)
pa ra ob te ner su li be ra ción. Pe ro Ma ría de Mé di cis se es ca pó dos
me ses más tar de, an tes de que es tos hu bie ran te ni do tiem po de
con cer tar se. Ma ría en contró re fu gio en los Paí ses Ba jos es pa ño les
y, pe se a la si tua ción com pro me ti da que su pre sen cia en tra ña ba,
la in fan ta Is abel Cla ra Eu ge nia le dis pen só una bue na aco gi da, y
en car gó a Ru bens que hi cie ra de in ter me dia rio an te la re fu gia da.
Emi sa rios de la rei na ma dre fue ron en via dos a Es pa ña; no obs- 
tan te, a los ojos de Ma drid su con cur so era bas tan te me nos pre- 
cio so que el que su hi jo me nor, Gas tón de Or leans, po día apor- 
tar.

En tre 1629 y 1635, el he re de ro al trono de Fran cia en contró
re fu gio en tres oca sio nes en las po se sio nes de Fe li pe IV o de sus
alia dos, lo que dio una ven ta ja con si de ra ble a Ma drid. El Con se- 
jo de Es ta do su gi rió a Fe li pe IV que fa vo re cie ra es tos «dis gus tos»
de Gas tón de Or leans por la po lí ti ca del car de nal. En ma yo de
1634 se fir mó un tra ta do se cre to en tre el he re de ro de Luis XI II y
las au to ri da des es pa ño las pa ra la pro vi sión de 15.000 sol da dos
pa ra que in ter vi nie ran mi li tar men te en Fran cia. No obs tan te, en
es ta fe cha, la gue rra de los Trein ta Años se en contra ba en un mo- 
men to cru cial que im pu so nue vas re la cio nes en tre am bas mo nar- 
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quías: Gas tón de Or leans tu vo que cam biar de nue vo de cam po
y vol vió a Fran cia. Des de en ton ces, hi zo re caer so bre su ma dre
las cau sas de su des ave nen cia con su her ma no Luis XI II.

De la gue rra ideo ló gi ca a la lu cha ar ma da
Una de las con se cuen cias de la gue rra de Man tua fue la de

vol ver a po ner en cues tión las dos ru tas que ali men ta ban las zo- 
nas de com ba te de las tro pas es pa ño las. El ca mino de los Al pes se
ha bía alar ga do pues to que las tro pas de bían ro dear una par te del
nor te de Ita lia, pa san do aún más al es te. A su vez, la vía ma rí ti ma
es ta ba ame na za da por las con quis tas ho lan de sas y sue cas. La to- 
ma de Maas tri cht por los ho lan de ses y la ba ta lla de Lü tzen en
1632 con fir ma ron las ame na zas que pe sa ban so bre las vías de co- 
mu ni ca ción, aun cuan do el rey Gus ta vo Adol fo en contró la
muer te en di cha ba ta lla. La par ti da del car de nal-in fan te Fer nan- 
do a la ca be za de tro pas de re fres co per mi tió que Ma drid se re cu- 
pe ra se des pués de los fra ca sos mi li ta res de los años 1627-1633 en
Ale ma nia y en los Paí ses Ba jos es pa ño les. El her ma no de Fe li pe
IV tu vo que reem pla zar a su tía, la in fan ta Is abel Cla ra Eu ge nia,
fa lle ci da en di ciem bre de 1633. En 1634, re mon tan do Ita lia ha- 
cia el nor te, sus tro pas te nían el tri ple ob je ti vo de sal var a la Ale- 
ma nia ca tó li ca, de des pe jar la ru ta te rres tre es pa ño la y de re for- 
zar el flan co de Flan des que ame na za ba con ce der. El 6 de sep- 
tiem bre, en la ba ta lla de Nörd lin gen, los ter cios com pues tos
prin ci pal men te por ve te ra nos aplas ta ron a las fuer zas sue cas, y
con ello Ma drid se ase gu ró la ru ta te rres tre. En el mis mo mo- 
men to, el 31 de oc tu bre de 1634, el em pe ra dor Fer nan do II fir- 
mó un acuer do de con fe de ra ción con Fe li pe IV, du pli ca do con
un acuer do se cre to en el que pro me tía su to tal apo yo.

La lec tu ra de la co rres pon den cia del em ba ja dor es pa ñol en Pa- 
rís, Cris tó bal de Be naven te, mues tra que, en el se gun do se mes tre
de 1634, am bas mo nar quías sa bían que el en fren ta mien to era
ine vi ta ble. El 27 de di ciem bre, Oli va res pro pu so un plan con
vis tas a una gue rra contra la mo nar quía fran ce sa en el cual un
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ejérci to di ri gi do por Fe li pe IV en per so na atra ve sa ría la fron te ra
pi re nai ca mien tras que un ata que a Ale ma nia y la aper tu ra de un
ter cer fren te en el Me di te rrá neo pon drían a la Fran cia de Luis
XI II contra las cuer das.28 A fi na les del mes de mar zo de 1635,
las tro pas es pa ño las ocu pa ron la ciu dad epis co pal de Tré ve ris.29

Luis XI II si guió el pa re cer de su con se jo «pa ra ven gar la afren ta
re ci bi da co mo con se cuen cia del arres to de un prín ci pe que se en- 
contra ba ba jo su pro tec ción»,30 lo que le con du jo a plan tear un
ul ti má tum que fue pre sen ta do en Bru se las. El car de nal-in fan te
lo re cha zó el 4 de ma yo de 1635: em pe za ba así la gue rra fran co-
es pa ño la, que du ra ría vein ti cua tro años. La pre pa ra ción de la po- 
bla ción pa ra la gue rra ha bía em pe za do ya por am bas par tes. Un
li bro ya an ti guo, pe ro no por ello me nos re le van te, de Jo sé Ma- 
ría Jo ver ana li za los en fo ques teó ri cos e in te lec tua les del ban do
es pa ñol pa ra le gi ti mar el com ba te contra la mo nar quía fran ce sa;
in di ca có mo am bas par tes es ta ban dis pues tas a ello y su bra ya el
im pac to de la de cla ra ción de gue rra so bre la evo lu ción del pen sa- 
mien to po lí ti co es pa ñol.31

De he cho, los go bier nos de Ri che lieu y de Oli va res dis po nían
de es cri ba nos pa ra di fun dir sus ideas y pro pi ciar una re cep ción
fa vo ra ble a sus orien ta cio nes. Por ejem plo, Oli va res ins ta ló en
Ma drid una jun ta de his to ria do res pa ra opo ner se a los ar gu men- 
tos fran ce ses. Di ri gi da por Fran cis co de Ca la tayud y com pues ta
por «cria tu ras» del va li do, en tre las que se con ta ban Juan Adam
de la Pa rra, Juan de Pa la fox y Men do za, Ju se pe de Na po li, Gui- 
llén de la Ca rre ra y Fran cis co de Rio ja, la jun ta de bía re dac tar
una his to ria des ti na da a ser pu bli ca da en fran cés, en cas te llano,
en la tín y en ita liano pa ra des ve lar al mun do las ca lum nias fran- 
ce sas. Aun que es ta jun ta ja más con clu yó su tra ba jo, mu chos de
sus miem bros to ma ron la plu ma pa ra ali men tar la po lé mi ca
contra la mo nar quía fran ce sa. En tre los po le mis tas es pa ño les más
no ta bles se con ta ban Gui llén de Contre ra, Céspe des y Me ne ses y
Pe lli cer de To var. El pri me ro, un uni ver si ta rio se vi lla no que ha- 
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bía di ri gi do el con se jo de go bierno en Mi lán, re dac tó el Ma ni- 
fies to de Es pa ña y Fran cia, y en él de cla ra ba: «El odio y la pa sión
per tur ban el en ten di mien to y son ve neno pa ra la ra zón»,32 re fu-
tan do pun to por pun to los ar gu men tos de la de cla ra ción fran ce- 
sa; el se gun do es cri bió un tex to eru di to y vehe men te, Fran ce
tom prée et Fran ce ins trui te (Fran cia en ga ña da, Fran cia res pon di da,
1635). En cuan to a Pe lli cer, ocu pó el pues to de cro nis ta de Cas- 
ti lla, y res pon dió con una De fen sa de Es pa ña, tex to cu yo eco fue
in men so y al cual dio con ti nua ción con El anti-ca tó li co de Es ta do y
lá gri mas de Eu ro pa, en 1639. Es te tí tu lo su bra ya la vio len ta opo si- 
ción a la ra zón de Es ta do, opo si ción co mún a es tos au to res.
Otros se unie ron a la po lé mi ca, co mo ue ve do, que en fe cha
des co no ci da es cri bió Vi si ta y ana to mía de la ca be za del car de nal Ri- 
che lieu.33 No obs tan te, el más cé le bre fue cier ta men te Jan se nius,
quien, en su Mar te Fran cés res pon dió a las ues tions dé ci dées sur la
jus ti ce des ar mes des rois de Fran ce, sur les allian ces avec les hé ré ti ques ou
in fi dè les (1634), en la cual Be sian Arroy jus ti fi có la po lí ti ca ex te-
rior de Ri che lieu.34 Jan se nius ex pli có su con de na de la agre sión
fran ce sa con un re su men so bre co ge dor: «¿Cuál es el ori gen de
es ta tra ge dia, sino una in so len cia? ¿Cuál es su me dio, sino el fu- 
ror y la lo cu ra? ¿Cuál es su ob je ti vo y su in ten ción, sino el ro bo
y el sa cri le gio?».35

En las po se sio nes de Fe li pe IV, la cam pa ña de li be los que si- 
guió a la de cla ra ción de gue rra de nun cia ba una gue rra injus ta li- 
bra da contra la mo nar quía ca tó li ca, y se acu sa ba al go bierno de
Ri che lieu (pe ro no a Luis XI II) de en ga ño, de di si mu lo y, so bre
to do, de lo ca am bi ción, lo que ca rac te ri za ba el tem pe ra men to
fran cés. Pa ra mu chos li be lis tas es pa ño les, la de cla ra ción de gue- 
rra de ma yo de 1635 no re ves tía las for mas re que ri das, pues an tes
hu bie ra de bi do ha ber una ex pli ca ción, y des pués una de man da
de re pa ra ción tal co mo pre veía el tra ta do de Ver vins de 1598.
Ade más, el he ral do que lle vó la de cla ra ción a Bru se las,
D’Alençon, no te nía la acre di ta ción ne ce sa ria, lo que ex pli ca que
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el car de nal-in fan te le hi cie ra re gre sar a Fran cia sin ha ber le da do
au dien cia. Gui llén aña dió que el es ta tu to del car de nal-in fan te en
los Paí ses Ba jos no per mi tía de cla rar le la gue rra a Es pa ña, y que
es ta gue rra se con vir tió en una «gue rra de fen si va, san ta y re li gio- 
sa» pa ra la mo nar quía ca tó li ca.36 Es tos ar gu men tos dan cuen ta
glo bal men te de una es tra te gia de fen si va y de una vi sión más mo- 
ral que po lí ti ca de las re la cio nes en tre los prín ci pes, es de cir, en- 
tre los Es ta dos, y mar can la di fe ren cia en tre dos con cep cio nes del
ejer ci cio del po der. Sin em bar go, aun que no es ne ce sa rio exa ge- 
rar la mo der ni dad del pen sa mien to po lí ti co de Ri che lieu, mu- 
chos es tu dios han alu di do a su pro fun da vin cu la ción con el ca to- 
li cis mo; el pen sa mien to fa vo ra ble a los Ha bs bur go si guió pro- 
fun da men te im preg na do de es co lás ti ca, aun cuan do de ja ba en- 
tre ver un es cep ti cis mo que des em bo có en un cier to pe si mis mo
an te el po der di vino y a la ex pre sión de su vo lun tad te rre na a la
ho ra de re gir los des ti nos. Pa ra Jan se nius, «to da gue rra de los Es- 
ta dos contra el rey de Es pa ña es una gue rra de re li gión en su co- 
mien zo, en su pro gre so y en su fin. Por con si guien te, no es tá
per mi ti do re for zar la me dian te alian zas ni so co rros», con clu yen- 
do: «Ve nid aquí, po lí ti cas, que ren dís ido la tría al Es ta do».37

Los ene mi gos del rey ca tó li co no ce sa ron de de nun ciar es ta
uti li za ción de la re li gión pa ra im po ner sus de ci sio nes. Des de la
re vuel ta de las Pro vin cias Uni das en 1566, la re tó ri ca de los ad- 
ver sa rios a Es pa ña pre ten día des acre di tar to do ar gu men ta rio re- 
li gio so de es te gé ne ro, pa ra me jor sos te ner que el ob je ti vo ocul to
de los Ha bs bur go no era otro que es ta ble cer una mo nar quía uni- 
ver sal. A par tir de es te ra zo na mien to, cu yo de sa rro llo se re mon- 
ta a las gue rras de Re li gión en Fran cia y a las Pro vin cias Uni das,
se ela bo ra ron iden ti da des opues tas a la am bi ción es pa ño la. Por
ejem plo, la pro pa gan da, la de nun cia del ti ra ni ci dio y de la vio- 
len cia mi li tar per mi tie ron a los ho lan de ses crear su pro pia iden ti- 
dad contra un so be rano acu sa do de ti ra nía.38 ¿De be mos ver en la
po lé mi ca de 1635 uno de los mo men tos im por tan tes de la cons- 
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truc ción de la le yen da ne gra; es de cir, de lo que los es pa ño les
per ci bie ron co mo una crí ti ca «ne ga ti va, sis te má ti ca, fe roz, uná- 
ni me, que in ten ta ba des truir a Es pa ña?».39

A la gue rra de los Ochen ta Años (contra las Pro vin cias Uni- 
das), a la cual se ha bía yu x ta pues to la gue rra de los Trein ta Años
(contra los prín ci pes pro tes tan tes del Sa cro Im pe rio), se aña día
aho ra un ter cer gran con flic to: la gue rra fran co-es pa ño la. Cu rio- 
sa men te, no fue la mo nar quía de Fe li pe IV la que co no ció los
pri me ros dis gus tos mi li ta res, sino más bien la mo nar quía fran ce- 
sa. Las tro pas del «muy cris tia no» es ta ban mal pre pa ra das e in clu- 
so hu bo que ape lar a la no ble za feu dal y a los hom bres li bres, si- 
guien do la vie ja cos tum bre me die val de lla mar a las ar mas pa ra
en gro sar las fi las de los no bles po co ague rri dos. Por el con tra rio,
en tre 1635-1639, las prin ci pa les fuer zas es pa ño las fue ron con- 
cen tra das —es de cir, in mo vi li za das— en el sur de los Paí ses Ba- 
jos es pa ño les.40 Es to ex pli ca sus éxi tos mi li ta res de los pri me ros
años de en fren ta mien to. Con to do, los ejérci tos de Luis XI II
avan za ron pri me ro en los Paí ses Ba jos es pa ño les, lle gan do has ta
las cer ca nías de Bru se las, aun que des pués tu vie ron que re ple gar- 
se por fal ta de apo yo lo gís ti co. Al año si guien te, 1636, las tro pas
pro ce den tes de los Paí ses Ba jos es pa ño les, re for za das por las de
Pic co lo mi ni y las de To más de Sa bo ya, in va die ron el reino de
Fran cia por la Thié ra che. A la ca be za de las mis mas, el car de nal-
in fan te anun ció en un ma ni fies to su in ten ción de no pre ten der
otra co sa que ob te ner la paz, so li ci tan do a los bue nos fran ce ses
que le ayu da ran. Las tro pas se acer ca ron rá pi da men te a la ca pi tal
y ase dia ron Cor bie, a es ca sos 150 ki ló me tros de Pa rís. Del 4 al
12 de agos to se mul ti pli ca ron las or de nan zas ex cep cio na les,
pres cri bien do que to dos los hom bres sin em pleo y con ar mas se
fue ran a en ro lar. La pla za de Cor bie ca pi tu ló el 15 de agos to, y la
ca ba lle ría del fla men co Jean de Weer dt de vas tó la Île-de-Fran ce,
mien tras que las ru tas de Char tres y de Or leans se lle na ron de
ca rros. A fi na les del mes de agos to, en tre las fuer zas es pa ño las
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em pe zó a es ca sear el pan y em pe za ron a re ti rar se. Con 50.000
hom bres ar ma dos, las tro pas de Luis XI II re cu pe ra ron Cor bie el
10 de no viem bre de 1636. El año si guien te, en 1637, cuan do El
Cid de Cor nei lle se jac ta ba an te la cor te de Fran cia del co ra je es- 
pa ñol, en las pro vin cias bu llían de le van ta mien tos, ya fue se a
cau sa de las le vas de hom bres, de la ra pi ña de los sol da dos o las
re vuel tas po pu la res que se opo nían a los ex ce sos fis ca les. En
1638 se rea nu da ron las cam pa ñas mi li ta res en di ver sos fren tes; el
ase dio de Saint-Omer por las tro pas fran ce sas fra ca só; en Ita lia,
las fuer zas del mar qués de Le ga nés to ma ron Ver ce lli, y la pe nín- 
su la Ibé ri ca que dó una vez más fue ra del es ce na rio de la gue rra
gra cias al fra ca so de las fuer zas de Con dé en el si tio de la vi lla
fron te ri za de Fuen te rra bía. Des de ju lio de 1638, es te ase dio ha- 
cía te mer lo peor en ca so de ca pi tu la ción pa ra la pro tec ción del
te rri to rio es pa ñol, cuan do una flo ta de so co rro pro ce den te de La
Co ru ña fue de rro ta da en Gue ta ria.41 Así pues la vic to ria de
Fuen te rra bía su pu so un pro fun do ali vio pa ra la mo nar quía, que
la ce le bró con fies tas. Oli va res con si guió tem po ral men te ha cer
re caer los lau re les de es ta vic to ria so bre su per so na.42 No obs tan-
te, las Cor tes de Cas ti lla, que aca ba ban de ser con vo ca das, así co- 
mo la no ble za, tan to en la Cor te co mo fue ra de Ma drid, mul ti- 
pli ca ron los sig nos de des con ten to, e in clu so los miem bros del
en torno del rey da ban mues tras de una cier ta exas pe ra ción.

EL AU MEN TO DE LAS PRO TES TAS

A me di da que avan za ba el va li mien to de Oli va res, el reino se
hun día ca da vez más en la gue rra. En 1621, el com pro mi so con
el rey cons ti tuía el úni co es ce na rio mi li tar de Es pa ña; rá pi da- 
men te se aña dió la lu cha contra los re bel des de las Pro vin cias
Uni das, vic to rio sa en una pri me ra épo ca, pe ro ca da vez más one- 
ro sa, co mo lo mues tran el si tio de Bre da y la for ma ción de flo tas
fuer te men te ar ma das. La in ter ven ción en la gue rra de Man tua en
1629-1630 creó un nue vo fren te de gue rra, mien tras que al pro- 
pio tiem po los re cur sos de la mo nar quía se ago ta ban. La in ter- 
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ven ción sue ca en Ale ma nia hi zo aún más pe sa das las car gas mi li- 
ta res y fi nan cie ras. Por úl ti mo, en vez de des em bo car en ne go- 
cia cio nes, la vic to ria de Nörd lin gen abrió una nue va con fron ta- 
ción con el reino de Fran cia, que lle vó di rec ta men te al ad ver sa- 
rio a las puer tas de la pe nín su la. A pe sar de la mul ti pli ca ción de
los con flic tos, del au men to irre fle xi vo de los gas tos vin cu la dos a
ellos y de las pér di das hu ma nas y ma te ria les, la mo nar quía de
Fe li pe IV po día pa re cer in tac ta, pe ro en rea li dad es ta ba pro fun- 
da men te que bran ta da.

El es fuer zo so li ci ta do a las Cor tes pa re cía ca da vez más di fí cil
de ob te ner. En 1621, la mo nar quía es cu chó los dis cur sos re for- 
ma do res, co mo el del di pu ta do de Gra na da, Li són y Vied ma,43

sin to mar los ver da de ra men te en cuen ta, pre fi rien do ac tuar sin su
con se jo o sin su con trol. En 1623, la dis cu sión so bre las re for mas
pro pues tas por la Jun ta de Re for ma ción pu so de ma ni fies to los
pro fun dos des acuer dos, y el go bierno pre fi rió ase gu rar se la con- 
ce sión de ser vi cios im por tan tes más que re for mar las mo da li da- 
des de re ten ción. Con la Unión de Ar mas, Oli va res se en fren tó a
las po se sio nes no cas te lla nas de la mo nar quía en 1626, que ex- 
pre sa ron sus re ti cen cias du ran te las Cor tes de los rei nos de Ara- 
gón y de Va len cia, mien tras que las Cor tes ca ta la nas la re cha za- 
ron. El fra ca so de la Unión de Ar mas —cuan do el cos te hu ma no
de las gue rras era ca da vez más ele va do— obli gó a en con trar
otras so lu cio nes pa ra re clu tar a los hom bres. En tre ellas, se reac- 
ti va ron las mi li cias en la pe nín su la, es pe cial men te en la cos ta me- 
ri dio nal, pues es ta ban ope ra ti vas tras las pri me ras ame na zas in- 
gle sas en 1596; tam bién se pro du je ron le vas ma si vas, co mo des- 
pués de la cri sis de ju lio de 1625 cuan do se te mía un ata que ma- 
rí ti mo in glés. De bi do a ello tam bién en 1625 se re for mó la or ga- 
ni za ción de las mi li cias, y ha bi da cuen ta de que la mo nar quía se
su mer gía en la gue rra, las mi li cias aca ba ron sien do un mo do nor- 
mal de re clu ta mien to en Cas ti lla.
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En 1631, se re qui rió la con tri bu ción de la no ble za me dian te el
es ta ble ci mien to del im pues to de las lan zas pa ra los ti tu la res de
los se ño ríos (feu dos), que de bían des em bol sar una su ma pro por- 
cio nal a sus in gre sos y que co rres pon dían al man te ni mien to de
cin co hom bres equi pa dos y ar ma dos pa ra ir a la gue rra. Es te im- 
pues to, cu ya vi gen cia se fi jó en seis años, fue pro rro ga do… En
1632, los Gran des tu vie ron que re clu tar su pro pio re gi mien to a
su cos te (las co ro ne lías).44 En tre es tos gas tos mi li ta res im pues tos
por el go bierno, la com pra de ca ba llos pa ra el trans por te y pa ra la
ca ba lle ría ocu pa ba un lu gar con si de ra ble, in clu so pa ra las gue rras
de si tio. En su cua dro de Las lan zas, Ve lá z quez sitúa en pri mer
pla no, a la de re cha, de trás de Spí no la, un ca ba llo, pe se a que es- 
ca sea ban en los ejérci tos y su pre cio se ha bía dis pa ra do.45 El mis- 
mo año 1632, los nom bra mien tos a las fun cio nes pú bli cas fue ron
gra va dos con la me dia ana ta, que con sis tía en el pa go de un
mon tan te de seis me ses de ga jes por par te del be ne fi cia rio, una
su ma in gre sa da a una Jun ta ge ne ral de la me dia ana ta, que de- 
pen día del Con se jo de Ha cien da. De he cho, es te gra va men afec- 
ta ba a los re gi do res y re cu pe ra ba así una for ma de ve na li dad de
los car gos mu ni ci pa les que se ex ten dió prin ci pal men te en el si glo
XVII. Ade más, es ta me dia ana ta gra va ba tam bién la mi tad de los
in gre sos de to dos los ofi cia les du ran te su pri mer año de ejer ci cio,
in clu yen do los que se en contra ban en la Cor te, in clu so si eran
ecle siás ti cos.

Des de el pun to de vis ta fi nan cie ro, la mo nar quía se apli có rá- 
pi da men te a pro cu rar se li qui dez pa ra pa gar a las tro pas. El re cur- 
so cons tan te a los ban que ros ge no ve ses ha cía de pen der a la mo- 
nar quía de un gru po de fi nan cie ros, que em pe zó a no po der ali- 
men tar la su fi cien te men te, pues to que dis po nía en abun dan cia de
ju ros cu yo va lor era in cier to. En el con tex to po lí ti co y mi li tar de
los años 1625-1626, es tos ele men tos ex pli ca ron la sus pen sión de
pa gos de 1627 con la trans for ma ción de la deu da a cor to pla zo
en deu da a lar go pla zo. Oli va res sus ti tu yó a los ge no ve ses por los
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fi nan cie ros ma rra nos, es de cir, por ju díos por tu gue ses, si bien
ello pre sen ta ba pro ble mas con la or to do xia re li gio sa que la Igle- 
sia y la so cie dad es pa ño la pre co ni za ban.

Por úl ti mo, a me di da que se re du cían los már ge nes de ma nio- 
bra, las Cor tes de Cas ti lla fue ron con vo ca das y so li ci ta das, pri- 
me ro en Ma drid, a fi na les de ene ro de 1632, y des pués man te ni- 
das has ta 1636 pues to que la mo nar quía que ría lle var a buen tér- 
mino las re for mas fis ca les que la me dia ana ta dio a co no cer. Las
ne go cia cio nes per mi tie ron ob te ner del reino 24 mi llo nes de du- 
ca dos por seis años, res ta ble cien do los ser vi cios y au men tan do
di ver sos im pues tos. En 1638, las Cor tes fue ron con vo ca das de
nue vo y, an te la cri sis que pro vo có el si tio de Fuen te rra bía, en
un arran que de apo yo a Fe li pe IV, acep ta ron to da una se rie de
ta sas y de sub si dios.46 Aho ra bien, aun que la pe li gro sa si tua ción
de la mo nar quía fa vo re ció un re sul ta do po si ti vo a las pe ti cio nes
de 1638, es truc tu ral men te, el des con ten to no ce sa ba de ex ten- 
der se y de di fun dir se en los di fe ren tes es tra tos de la so cie dad es- 
pa ño la.

La pro tes ta de los no bles

Los pri me ros en ma ni fes tar su pro pues ta fue ron los no bles.
Es to era bas tan te ló gi co, pues to que pri me ro la to ma de po se sión
del go bierno por par te de Bal ta sar de Zú ñi ga, y des pués el va li- 
mien to de Oli va res, eli mi na ron a al gu nos gru pos no bi lia rios de
las es fe ras de la cor te. Las gran des fa mi lias aris to crá ti cas del rei- 
na do pre ce den te, em pa ren ta das con el du que de Ler ma, que da- 
ron al mar gen de los fa vo res rea les, co mo los San do val (la fa mi lia
de Ler ma) y, en me nor me di da, los Men do za.47 Los que en vi dia- 
ban los pues tos que el con de-du que ofre ce ría a sus alle ga dos, los
ex clui dos de los con se jos y los que fue ron ale ja dos de la cor te,
en se gui da se con si de ra ron mal re com pen sa dos. En sus ini cios,
Oli va res de sea ba que so lo Fe li pe IV, que con ta ba die ci nue ve
años de edad, pu die ra dis tri buir las mer ce des rea les y con ce der
los fa vo res pro pios de su fun ción, lo cual ates ti gua un pa sa je del
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gran me mo rial que le en vió pa ra per fec cio nar su ins truc ción co- 
mo so be rano. No obs tan te, rá pi da men te Oli va res uti li zó los fa- 
vo res ro ya les pa ra sus pro pios fi nes, pa ra mos trar su agra de ci- 
mien to a pa rien tes y ser vi do res que, a su mo do de ver, es ta ban al
ser vi cio de la mo nar quía. Por otra par te, en una so cie dad cor te- 
sa na or ga ni za da en fun ción de la pre la ción y del ape go al ran go,
su as cen sión ful gu ran te y su as cen dien te so bre el rey con tra ria- 
ron a más de un miem bro de los gran des li na jes de la aris to cra cia.

A es ta ten sión en tre la no ble za cor te sa na y el va li do se aña dió
pro gre si va men te la mul ti pli ca ción de las exi gen cias fi nan cie ras
so li ci ta das por el go bierno del con de-du que, a la cual la aris to- 
cra cia tu vo que res pon der, ya fue ra a pro pó si to de las lan zas, de
la for ma ción de re gi mien tos de co ro ne lías por par te de los Gran- 
des, de las pe ti cio nes de su mi nis tros de ar ma men tos o sim ple- 
men te de una pe ti ción fi nan cie ra re cu rren te.

El ca so de las co ro ne lías im pul só a al gu nos Gran des de Es pa ña
a opo ner se al go bierno.48 En 1634, el du que de Pas tra na hu bie ra
te ni do que re clu tar 1.500 hom bres pa ra for mar un re gi mien to
des ti na do a de fen der la mo nar quía. El du que res pon dió que la
mo nar quía ya le de bía su mas im por tan tes y que sus acree do res le
per se guían, y que por ello no po día re clu tar ese re gi mien to. Por
su par te, el du que del In fan ta do ex pli có que le ha bía si do im po- 
si ble re clu tar es ta co ro ne lía a sus ex pen sas, pues to que ya es ta ba
muy en deu da do —por más de 100.000 du ca dos, sin con tar
800.000 du ca dos de hi po te cas— y que, por es ta ra zón, vi vía re- 
ti ra do en Bui tra go.

En oc tu bre de 1634 otros aris tó cra tas, co mo el al mi ran te de
Cas ti lla, el con de de Oro pe sa y el con des ta ble de Cas ti lla fue ron
con fi na dos en sus tie rras, ya fue ra por que tam bién se ha bían ne- 
ga do a re clu tar su co ro ne lía, ya fue se tras el con flic to que en fren- 
tó a Oli va res y a Fa dri que de To le do, que aca bó con la de ten ción
de es te úl ti mo. Pa ra for zar a la no ble za a cum plir con sus obli ga- 
cio nes, Oli va res im pul só la crea ción de una Jun ta de Obe dien cia
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«pa ra cas ti gar a quie nes des atien den su obe dien cia a las ór de nes
del rey, lo que les man tie ne en un te mor res pe tuo so».49 Es to im- 
pul só a los pa rien tes del li na je de los To le do, con el du que de Al- 
ba al fren te, a boi co tear las fies tas de la cor te en el re cién inau gu- 
ra do pa la cio del Buen Re ti ro, en cu ya Sa la de las Ba ta llas, co mo
he mos vis to, se ex pon drían las gran des vic to rias mi li ta res, en tre
ellas la de Bre da con la fi gu ra en pri mer pla no de Spí no la. Por es- 
te boi cot, el du que de Al ba fue exi lia do a sus tie rras, así co mo
sus alle ga dos: su her ma no, el du que de Fer nan di na (exi lia do a
Orán), el con de de Oro pe sa y el con des ta ble de Na va rra.

Gre go rio Ma ra ñón in ter pre ta la po si ción de Oli va res res pec to
a los Gran des de Es pa ña en tér mi nos de ren cor contra la aris to- 
cra cia y de su elec ción a fa vor de los le tra dos, lo que ex pli ca ría la
«huel ga de los Gran des».50 De creer el re la to so bre la caí da del
va li do que es cri bió el em ba ja dor de Mó de na en la cor te de Fe li pe
IV, los aris tó cra tas aban do na ron el ser vi cio al rey has ta las vís pe- 
ras de la caí da de Oli va res, a fi na les de 1642:

… nin guno de ellos se en contra ba en las ce nas [del rey]; no lo acom pa ña ban a
ca zar, y tam bién eran po cos los que iban con él a las ca pi llas. Lo que se se ña ló co- 
mo una co sa ex tra or di na ria, fue ver que el día de Na vi dad el con de de San ta Co- 
lo ma fue el úni co que se en contra ba en la Ca pi lla en los ban cos de los Gran des.
Cuan do el con de em pe zó a per der las bue nas gra cias de su se ñor, le hi cie ron ver
al Rey el po co res pe to que los Gran des te nían por su Ma jes tad, no sir vién do le en
la Cor te co mo te nían por cos tum bre.51

En un es tu dio de las pin tu ras y de la dis po si ción de las mis mas
en el Salón de Rei nos, Ri chard Ka gan in ter pre ta de ma ne ra ori- 
gi nal las re la cio nes de po der con la aris to cra cia. Se ña lan do que
en on ce de las do ce vic to rias que es ta ban ex pues tas Oli va res no
apa re cía, aun que el pa la cio del Buen Re ti ro fue obra su ya pa ra
di ver tir al so be rano, Ka gan se pre gun ta por es ta au sen cia y su
sig ni fi ca do. En efec to, la ma yor par te de es tas pin tu ras fue ron
rea li za das en 1634, año en el que las ten sio nes en tre el con de-du- 
que y los Gran des lle ga ron a su apo geo. No obs tan te, en el cen- 
tro de la ma yo ría de es tos cua dros quien en car na la vic to ria es un
miem bro de la aris to cra cia: es el ca so de Bre da con Spí no la, que
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se ha bía con ver ti do en Gran de de Es pa ña y de quien se co no cen
las des ave nen cias po lí ti cas con el va li do; re pre sen tan do las tres
vic to rias de Rhein fel den, Bri sa ch y Cons tan za apa re cía el du que
de Fe ria, que no era muy ami go de Oli va res, al igual que por la
re cu pe ra ción de la is la de San Cris tó bal apa re cía Fa dri que de To- 
le do, que fue exi lia do de la cor te por Oli va res. Des de en ton ces,
es tas pin tu ras pr óxi mas a la fi gu ra ecues tre del rey se rían el equi- 
va len te de los do ce tra ba jos de Hércu les, sien do es te hé roe un
va sa llo del rey. De es ta for ma, el rey y la aris to cra cia com po nían
un es pe jo del cuer po po lí ti co de la mo nar quía.52

La pro tes ta po pu lar
Tras la re vuel ta de los co mu ne ros en 1519-1521, ape nas ha bía

ha bi do opo si ción en tre las po bla cio nes cas te lla nas. La ma yor
par te de las pro tes tas te nían que ver con los rei nos agre ga dos, co- 
mo el reino de Ara gón en 1591, o con las ca te go rías de súb di tos
es pa ño les, co mo los mo ris cos gra na di nos en la que se co no ce co- 
mo la gue rra de Gra na da. A di fe ren cia de la mo nar quía fran ce sa,
en la que los si glos XVI y XVII se pro du je ron nu me ro sas re vuel tas
po pu la res tras la irrup ción de la fis ca li dad mo nár qui ca en la eco- 
no mía del An ti guo Ré gi men, en Es pa ña, y no so lo en Cas ti lla, la
lu cha contra los im pues tos adop ta ba a me nu do otras for mas de
re sis ten cia que en tra ban en el ám bi to de lo pa ra ju di cial, co mo el
ban do le ris mo, so bre to do en Ca ta lu ña. La opo si ción a las re for- 
mas de Oli va res se tra du jo tam bién en pro fe cías, fre cuen tes y
nu me ro sas en la mo nar quía es pa ño la, a las cua les las po bla cio nes
se adhe rían por que res pon dían a sus ex pec ta ti vas y por que a ve- 
ces ema na ban de per so nas do ta das de al gu na au to ri dad. Es te era
el ca so de la mon ja de Ca rrión, Lui sa de la As cen sión, que te nía
do tes de vi sio na ria. Su re pu ta ción no ce só de ex ten der se, so bre- 
pa san do el en torno de su mo nas te rio has ta lle gar a las éli tes ur ba- 
nas, so cia les y po lí ti cas. Mien tras que la In qui si ción se in te re sa ba
en su ca so pa ra exa mi nar su or to do xia, a sus ple ga rias se atri bu yó
el em ba ra zo de la rei na Is abel de Bor bón des pués de va rios fal sos
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alum bra mien tos. Fe li pe IV y otros per so na jes de la cor te man tu- 
vie ron con tac tos con es ta mon ja. En claus tra da en las cla ri sas de
Va lla do lid, sor Lui sa fa lle ció en 1636. El lu gar de los mís ti cos y
el pa pel de los con ven tos en la cir cu la ción de es tas ex pec ta ti vas
es ca to ló gi cas se per pe tua ron ba jo el rei na do de Fe li pe IV, co mo
lo su bra yan las pri me ras vi sio nes ubi cuas y los arre ba tos de sor
Ma ría de Ágre da du ran te la dé ca da de 1620. El asun to del con- 
ven to de San Plá ci do tam bién po ne de ma ni fies to la pro xi mi dad
de lo re li gio so, de la mís ti ca y de la po lí ti ca, y los pro ce sos in qui- 
si to ria les ilus tran el mie do so cial a la bru je ría, al crip to ju d aís mo
y a to da for ma que pu sie ra en pe li gro la sal va ción co lec ti va.53 En
aque llos mo men tos, los ru mo res afec ta ron a Je ró ni mo de Vi lla- 
nue va, un alle ga do de Oli va res, mien tras que a su vez el va li do
ten día a li mi tar la ac ción del San to Ofi cio.

En ge ne ral, la in ter pre ta ción de los acon te ci mien tos te rre na les
mez cla ba lo so bre na tu ral y lo po lí ti co. Así, a pro pó si to de la
erup ción del Ve su bio, cer ca de Ná po les, Ma tías de No voa es cri- 
bió:

To das es tas rui nas y des gra cias ob ser va das por mu chos hom bres doc tos y sa- 
bios que di cen que Dios que ría aca bar con es ta mo nar quía por que no es el éxi to
en las tie rras de otros prín ci pes lo que se es pe ra, sino las de rro tas en las nues tras:
so bre nues tros ma res, cap tu ras y pér di das de flo tas; en Ná po les, es ta ema na ción
tan te rri ble; el in cen dio de la pla za en la Cor te de Ma drid; la in va sión de los
ejérci tos con fe de ra dos pa ra ven cer nos —si nies tros éxi tos— la fal ta de to do, la
mi se ria, la ca la mi dad, la es te ri li dad de los años y los in fi ni tos tri bu tos.54

De ma ne ra más con cre ta, y qui zá me nos pro fun da que las ex- 
pec ta ti vas y las in ter pre ta cio nes es ca to ló gi cas de las po bla cio nes,
al gu nos mo vi mien tos de pro tes ta se ma ni fes ta ron so bre las cues- 
tio nes de fis ca li dad. En Viz ca ya, el ru mor a pro pó si to de una de- 
ci sión de gra var la sal y de apli car un mo no po lio so bre su ex trac- 
ción y dis tri bu ción pro du jo mo ti nes en esa pro vin cia, exen ta de
es tos im pues tos que es ta ban vi gen tes en el reino de Cas ti lla; es- 
tos mo ti nes se hi cie ron en nom bre de la de fen sa de las li ber ta des
lo ca les. Du ran te dos días, de 20 al 22 de oc tu bre de 1632, una
par te de la po bla ción se acua dri lló pa ra pro tes tar contra es tas de- 
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ci sio nes. Al pro pio tiem po, las ma ni fes ta cio nes apun ta ban muy
di rec ta men te a la oli gar quía ur ba na que di ri gía la vi lla de Bil- 
bao.55 An te los pe li gros de con ta gio que po dían en tra ñar es tos
mo ti nes, el con se jo del rey de ci dió adop tar una ac ti tud con ci lia- 
do ra y ase gu ró el man te ni mien to de los fue ros, aun que a con ti- 
nua ción pu so en mar cha una po lí ti ca re pre si va.

El con de-du que, que ha bía sa bi do com prar las plu mas de es- 
cri to res de ta len to pa ra di fun dir sus ac cio nes an te los súb di tos
del rey, co no ció a su vez las di fi cul ta des pa ra man te ner los a su
ser vi cio. La más cé le bre fue la del es cri tor Fran cis co de ue ve- 
do, que sir vió a Fe li pe IV y par ti ci pó en su via je a An da lu cía en
com pa ñía de Oli va res. uin ce años más tar de, el 9 de di ciem bre
de 1639, ue ve do fue arres ta do en Ma drid en ca sa de su ami go,
el du que de Me di na ce li, y sus pa pe les fue ron con fis ca dos. Pe lli- 
cer se ña ló que «el po pu la cho ha bla ba de ello de ma ne ras di fe ren- 
tes: los unos de cían que ue ve do es cri bió sáti ras contra la mo- 
nar quía; otros, que ha bla ba mal del go bierno», y de men cio nar
un ru mor de con tac tos con el ene mi go fran cés.56 ue ve do per- 
ma ne ció en car ce la do has ta ju nio de 1643. Las le yes de cen su ra se
en du re cie ron y se aña die ron a la opre sión fis cal: el ré gi men de
Oli va res era odia do por un nú me ro cre cien te de súb di tos, una si- 
tua ción en la que na da te nía que en vi diar a la de su ene mi go Ri- 
che lieu en Fran cia. Es tos sen ti mien tos se ma ni fies tan, por ejem- 
plo, en la His to ria de Fe li pe IV es cri ta por Ma tías de No voa, que
fue ayu da de cá ma ra de Fe li pe III y de Fe li pe IV du ran te cua ren- 
ta y cin co años.

La opo si ción de la Cor te

Co mo es ló gi co, la cor te del rey re pre sen ta el lu gar don de las
de ci sio nes del mo nar ca y de sus con se jos de bían apli car se y en el
que la obe dien cia de bía ser ab so lu ta. Aun que par te de la no ble za
aban do nó la cor te, ya fue ra por que la obli ga ron a exi liar se o por- 
que pre fe rían ale jar se de un mi nis tro om ni pre sen te, los con se jos
per ma ne cían y se guían el or den pe rió di co y ru ti na rio de las se- 
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sio nes de tra ba jo en las que pre si den tes, con se je ros y se cre ta rios
se reu nían. No obs tan te, an te la mul ti pli ca ción de jun tas ad hoc,
se pro du jo un cier to dis tan cia mien to, pe se a la per te nen cia si- 
mul tá nea de va rios con se je ros a di ver sas co mi sio nes. La ins ti tu- 
ción po li si no dial se en contró co mo mí ni mo de bi li ta da por el
nue vo sis te ma de go bierno. La au to ri dad ecle siás ti ca, que era una
de las au to ri da des a las que Fe li pe IV es cu cha ba, pa sa ba por la ca- 
pi lla del rey, y de pen día del con fe sor y de los pre di ca do res. El
es tu dio de Fer nan do Ne gre do del Ce rro ha pues to de ma ni fies to
la di ver si dad de es tos pre di ca do res en la cor te y de las ór de nes
re li gio sas a las cua les per te ne cían. Has ta en 1627, año en el que
el rey en fer mó, las re la cio nes en tre la cor te y es tos ecle siás ti cos
eran bue nas. Sin em bar go, la pri me ra su po mos trar un cier to dis- 
tan cia mien to ha cia un pre di ca dor co mo el je sui ta Je ró ni mo Flo- 
ren cia, de ma sia do cer cano al in fan te Fer nan do. En 1629, se to- 
mó la de ci sión de exi liar a un ca pe llán mer ce da rio, Fran cis co
Boil, por que sus orien ta cio nes no agra da ban. Ade más, al gu nos
clé ri gos cer ca nos a Oli va res per die ron la con fian za del va li do,
en tre ellos su pro pio con fe sor, Her nan do de Sa la zar, el li mos ne- 
ro del rey, el pa dre Co go llu do, y tam bién el do mi ni co Es te ban
Ro drí guez, que ha bía sus ci ta do la cues tión de las in mu ni da des
ecle siás ti cas.57

Una de las prin ci pa les opo si cio nes en la cor te pro ce día de la
rei na Is abel. Aun que ella no po día ma ni fes tar se abier ta men te,
mu chos au to res men cio nan tal opo si ción. En 1642, cuan do Fe li- 
pe IV vi si tó Ara gón pa ra aren gar a las tro pas, el pe so po lí ti co de
la rei na se vio re for za do y su pres ti gio en tre la po bla ción au men- 
tó. La in ter pre ta ción del re pre sen tan te del du que de Mó de na de
la caí da de Oli va res in sis te abun dante men te en el pa pel de la rei- 
na en la opo si ción al va li do. Se gún Gui di, la po ca es ti ma que le
mos tró el va li do y el he cho de que su es po sa, la con de sa, fue ra la
pri me ra da ma de la rei na le hi cie ron «ex pe ri men tar to das las des- 
gra cias de una mi se ra ble es cla va».58 Sin em bar go, la con de sa de
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Oli va res no fue nom bra da ca ma re ra ma yor de la rei na has ta
1627, seis años des pués de que su ma ri do asu mie ra el car go de
pri mer mi nis tro59 y, por cier to, con ser vó su pues to has ta mu cho
des pués de la caí da de su con sor te. Las in ter pre ta cio nes so bre la
in fluen cia y el pa pel de la rei na re quie ren unas ma ti za cio nes de
las que ca re ce el tes ti mo nio de Ca mi llo Gui di.60

Al ti tu lar su ca pí tu lo «La cons pi ra ción de las mu je res», Gre go- 
rio Ma ra ñón re cu pe ra el aná li sis del di plo má ti co de Mó de na pa ra
mo de rar lo. Gui di atri bu ye un pa pel im por tan te en la caí da de
Oli va res a otras dos mu je res: por una par te, «Dios qui so des pués
pa ra se cun dar sus pri me ros prin ci pios unir aún a su au to ri dad la
sen ci llez de una da ma lla ma da do ña Ana de Gue va ra, que en
otro tiem po fue no dri za del rey» y a quien Oli va res ha bía ex pul- 
sa do de pa la cio.61 En el mo men to cru cial de la de ci sión de Fe li pe
IV de apar tar o de con ser var a Oli va res, Ana de Gue va ra lle gó
ino pi na da men te a pa la cio, y se pos tró a los pies del rey. Tam bién
se men cio nó a una ter ce ra mu jer pa ra ilus trar es ta opo si ción fe- 
men i na al va li do: Mar ga ri ta de Sa bo ya, hi ja del du que de Sa bo ya
Car los Ma nuel y de la in fan ta Ca ta li na, pri ma de Fe li pe IV.
Mar ga ri ta ha bía ocu pa do el vi rrei na to en Lis boa, don de en gran
me di da fue su plan ta da por el se cre ta rio de Es ta do Vas con ce los,
que go za ba de to da la con fian za de Oli va res. La re vo lu ción de
Lis boa en di ciem bre de 1640 la obli gó a vol ver a Es pa ña, don de,
de bi do a sus des acuer dos con Oli va res, fue re le ga da a Oca ña.

Aun que des de fi na les de la dé ca da de 1620 em pe za ron a ma ni- 
fes tar se los des con ten tos por el go bierno de Oli va res, es tos se
vie ron re for za dos por los di ver sos re ve ses mi li ta res, po lí ti cos y
eco nó mi cos; a me di da que los obs tá cu los se mul ti pli ca ban, las
crí ti cas y las opo si cio nes se con so li da ban y el va li do se vol vió ca- 
da vez más au to ri ta rio. En el ca so men cio na do de las tres mu je- 
res cer ca nas a Fe li pe IV en la cor te, o que for ma ron par te de ella,
no se les atri bu ye nin gu na ac ción po lí ti ca contra el con de du que
has ta des pués de 1640. El de sas tre na val de la flo ta del al mi ran te
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Oquen do en 1639 —flo ta cu yo ob je ti vo era eli mi nar las ar ma das
ene mi gas y ase gu rar la vía ma rí ti ma a las tro pas que iban a Flan- 
des— pre sagió el fra ca so de la ma ri na es pa ño la y, so lo de 1638 a
1640, Es pa ña per dió más de cien bar cos, una do ce na de al mi ran- 
tes y cer ca de 20.000 sol da dos, lo cual equi va lía al cre ci mien to
na tu ral anual de Cas ti lla.62 Muy le jos de la vic to ria de Bre da de
1625 y de sus ce le bra cio nes pos te rio res, el fra ca so mi li tar era pa- 
ten te, aun cuan do el te rri to rio pen in su lar to da vía es ta ba in tac to
y las fuer zas de los Paí ses Ba jos es pa ño les se guían re sis tien do a
los ejérci tos ene mi gos.

LAS RE VO LU CIO NES IBÉ RI CAS DE 1640
La in su rrec ción ca ta la na

El 7 de ju nio de 1640, día del Cor pus, va rios mi les de in sur- 
gen tes ca ta la nes en tra ron en Bar ce lo na y mar cha ron so bre el pa- 
la cio real de don de el vi rrey, un no ble ca ta lán de ran go me dio,
Don Dal mau de ue ralt, con de de San ta Co lo ma, ha bía lo gra do
es ca par se pa ra in ten tar aban do nar la ciu dad por mar. Atra pa do
en la pla ya, fue ma sa cra do por los su ble va dos. Es ta eje cu ción del
al ter ego del rey pro se guía una su ce sión de ten sio nes que se ha- 
bían exa cer ba do en tre la mo nar quía es pa ño la y el prin ci pa do de
Ca ta lu ña. An tes de 1635 y del prin ci pio de la mo nar quía fran ce- 
sa, el prin ci pa do se ne gó a con tri buir a la de fen sa del im pe rio
ibé ri co en los tér mi nos pro pues tos por el pro yec to de la Unión
de Ar mas en 1625, y des pués se re sis tió a las pe ti cio nes efec tua- 
das an te las Cor tes ca ta la nas que se ce le bra ron de 1626 a 1632.
Las li ber ta des ( fors), ju ra das por el so be rano an te es ta asam blea,
es ti pu la ban que no po dían in tro du cir se nue vas le yes si es tas en- 
tra ban en con flic to con di chos fors, mo ti vo por el cual se ha bían
re cha za do las pro pues tas. Tras la en tra da en gue rra de la mo nar- 
quía fran ce sa, la ame na za di rec ta de gue rra se cer nía so bre Ca ta- 
lu ña y el Ro se llón, y el pro pio te rri to rio del prin ci pa do es ta ba
ame na za do por los ejérci tos de Luis XI II. No obs tan te, el re- 
cuer do de las exac cio nes co me ti das por las tro pas es pa ño las du- 
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ran te su tra yec to pa ra di ri gir se a Ita lia rea vi vó la adhe sión ca ta la- 
na a los fors. Es tos es ti pu la ban que las tro pas re clu ta das en Ca ta- 
lu ña no po dían com ba tir fue ra del prin ci pa do; que so lo po dían
re clu tar se pa ra de fen der el país y que no po dían alo jar se a los
hom bres de gue rra a ex pen sas de las po bla cio nes. Aho ra bien,
to da la di fi cul tad con sis tía en im pe dir que las fuer zas fran ce sas
con quis ta ran pla zas de la co ro na de Ara gón, al tiem po que se
res pe ta ban los fors. La ma sacre y el sa queo de la ciu dad ca ta la na
de Pa la fru ge ll por las tro pas del rey ca tó li co que ha bían si tia do
Leu ca te fue atroz y du ran te el ve rano de 1638 to da la pro vin cia
se hi zo eco de lo ocu rri do. Pa ra re con quis tar Sal ces, for ta le za del
Ro se llón ocu pa da por las tro pas de Con dé en ju lio de 1639, los
ejérci tos es pa ño les, la mi tad de ellos ca ta la nes, si tia ron la for ta le- 
za, que ca pi tu ló en ene ro de 1640. Pe se a es ta vic to ria, la con- 
duc ta de la sol da des ca fue te rri ble contra los ca ta la nes, a quie nes
se les im pu so que alo ja sen a los sol da dos, de lo cual nos da tes ti- 
mo nio Pe lli cer.63 Po co a po co de ser to res, ban di dos de las mon ta- 
ñas, pa ye ses ex po lia dos por los sol da dos y jor na le ros sin em pleo,
no te nien do na da que per der, se su ble va ron contra las tro pas y
ex ten die ron su có le ra a las pro pie da des de los no bles. En mar zo
de 1640, un di pu ta do de la no ble za y dos con se je ros de la mu ni- 
ci pa li dad de Bar ce lo na pro tes ta ron an te las au to ri da des mo nár- 
qui cas, sien do por ello en car ce la dos con tra vi nien do las li ber ta des
lo ca les. Las vio len cias y los re sen ti mien tos se acu mu la ron du ran- 
te to da la pri ma ve ra y, el 22 de ma yo, mi les de se ga dors (se ga do- 
res) mar cha ron so bre Bar ce lo na pa ra li be rar a los de te ni dos. El 7
de ju nio, la in tru sión ar ma da de es ta mu che dum bre abi ga rra da
en la ca pi tal ca ta la na aca bó con la eje cu ción del vi rrey San ta Co- 
lo ma.

Es tos acon te ci mien tos res pon dían a una es ca la da de vio len cia
por par te de las di ver sas au to ri da des de Ca ta lu ña, da da la com- 
pe ten cia exis ten te en tre los agen tes del rey (vi rrei na to, au dien- 
cia, in qui si ción) y las au to ri da des del prin ci pa do (la Ge ne ra li dad
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y el Con se jo de Cien to, el ayun ta mien to de Bar ce lo na), pues ca- 
da ins ti tu ción pro cu ra ba am pliar sus com pe ten cias a ex pen sas de
las de más. En Ca ta lu ña la ad mi nis tra ción real era dé bil, y el po- 
der lo cal fuer te.64 Una vez eli mi na do el vi rrey a ma nos del «po- 
pu la cho», las éli tes ca ta la nas tu vie ron que en fren tar se a la elec- 
ción de si tuar se a la ca be za del mo vi mien to re bel de pa ra po der lo
con tro lar y así es tar en po si ción de fuer za pa ra ne go ciar an te la
mo nar quía, o bien de afron tar el de sor den so cial con pe li gro de
sus vi das. Eli gie ron la pri me ra so lu ción, lo que cons ti tu yó el pri- 
mer pa so ha cia la rup tu ra de Ca ta lu ña con Ma drid, al tiem po
que el au to ri ta ris mo de Oli va res se re for za ba. Dos días des pués
de co no cer los su ce sos del Cor pus, di ver sas per so na li da des fue- 
ron con vo ca das por Oli va res y ello des em bo có en la for ma ción
de una Jun ta de In te li gen cias de Ca ta lu ña65 que des ple ga ría su
ac ti vi dad en una pro vin cia des ga rra da. En el mes de agos to de
1640, se to mó la de ci sión de en viar un ejérci to ba jo el man do del
mar qués de Los Vé lez pa ra re pri mir la in su rrec ción. Du ran te es te
tiem po, el 2 de sep tiem bre, las Cor tes ca ta la nas fue ron con vo ca- 
das, y el ca nó ni go Pau Cla ris asu mió la di rec ción del mo vi mien- 
to en su ca li dad de pre si den te de la Ge ne ra li dad. Sin em bar go el
prin ci pa do no dis po nía de una ver da de ra or ga ni za ción de fen si va
más allá de las tra di cio na les mi li cias, ge ne ral men te muy po co ex- 
pe ri men ta das. Por otra par te, la re be lión no go za ba de una ni mi- 
dad en Ca ta lu ña. Se gún los gru pos so cia les, se gún las ins ti tu cio- 
nes y los lu ga res, las reac cio nes so bre la con duc ta a se guir eran
di ver gen tes. Una gran par te de la aris to cra cia y del epis co pa do
per ma ne cie ron fie les a Fe li pe IV y se exi lia ron fue ra de Ca ta lu- 
ña, mien tras que la ma yor par te de la no ble za ur ba na (los ciu ta- 
dans hon ra ts) y del cle ro se unie ron a la re vuel ta.

El uso del tér mino «re vuel ta» plan tea pro ble mas, ya que, pa ra
de fi nir la iden ti dad ca ta la na y sus re la cio nes con el con jun to de
Es pa ña, el de ba te po lí ti co ac tual in flu ye en las elec cio nes se mán- 
ti cas: ¿Se tra tó en 1640-1652 de una «gue rra de se ce sión», de una
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«gue rra de se pa ra ción», de una «gue rra de los se ga dors», de una
«re vuel ta ca ta la na», de una «re vo lu ción ca ta la na», aca so de una
sim ple «re be lión pro vin cial» o de una «re be lión» en el sen ti do es- 
tric to de la pa la bra?66 Los tér mi nos tie nen un sen ti do, y una se- 
ce sión tie ne unas con se cuen cias muy dis tin tas de las de una re be- 
lión o una re vo lu ción.

Sin em bar go, los su ble va dos no as pi ra ban a la in de pen den cia
del prin ci pa do, sino a ne go ciar en una po si ción fa vo ra ble an te la
mo nar quía, y con ta ban con uti li zar el le van ta mien to en es te sen- 
ti do. No obs tan te, en sep tiem bre de 1640, tu vie ron que to mar
rá pi da men te una de ter mi na ción an te la in mi nen te lle ga da de las
tro pas. De en tra da, pro cla ma ron una re pú bli ca ba jo pro tec ción
fran ce sa; des pués, las Cor tes ca ta la nas ju ra ron fi de li dad a Luis
XI II, aun que las fuer zas de Los Vé lez se en contra ban con te ni das
a las puer tas de Bar ce lo na. En ene ro de 1641, se ce rró un pac to y
Luis XI II se con vir tió en con de de Bar ce lo na, con lo cual los ca- 
ta la nes cam bia ron de mo nar ca. Cuan do los fran ce ses asu mie ron
la di rec ción de las tro pas fran co-ca ta la nas contra las de Fe li pe
IV; cuan do Luis XI II nom bró un vi rrey fran cés, cuan do se im- 
pu sie ron las le vas de las tro pas, cu ya fi nan cia ción y alo ja mien to
co rrían a car go de los ca ta la nes…, es ta «li be ra ción» no tu vo ver- 
da de ra men te mu cho que en vi diar a la «opre sión» cas te lla na, ha- 
bi da cuen ta de que la mo nar quía de los Bor bón es ta ba bas tan te
me nos acos tum bra da a ne go ciar con las asam bleas re pre sen ta ti- 
vas que la mo nar quía de Fe li pe IV.

La se ce sión del reino de Por tu gal

La se pa ra ción del reino por tu gués se pro du jo seis me ses des- 
pués de los acon te ci mien tos de Bar ce lo na por un ase si na to, el de
un se cre ta rio de Es ta do, y por una des ti tu ción, la de la vi rrei na
Mar ga ri ta de Sa bo ya: am bos su ce sos tu vie ron lu gar el mis mo
día, el 1 de di ciem bre de 1640. Pe se a es tas coin ci den cias cro no- 
ló gi cas las cau sas de la se ce sión por tu gue sa di fe rían pro fun da- 
men te de las de Ca ta lu ña.
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En pri mer lu gar, el reino de Por tu gal dis po nía de un im pe rio
mun dial des de ha cía un si glo, ad mi nis tra do y ex plo ta do por sus
pro pias ins ti tu cio nes. Aun que al ini cio de su rei na do, Fe li pe III
de Por tu gal (Fe li pe IV de Es pa ña) es tu vo in ves ti do de una es pe- 
ran za de res tau ra ción de la po ten cia lu si ta na, la rea li dad de los
ata ques ho lan de ses, in gle ses y fran ce ses contra el im pe rio en tre
1621 y 1640 die ron al tras te con ella. El his to ria dor del im pe rio
por tu gués San jay Su bra h man yam lle ga in clu so a ca li fi car la dé ca- 
da de 1630 co mo «la dé ca da de los de sas tres» pa ra las co lo nias
orien ta les.67 En 1624-1625, los ho lan de ses ocu pa ron Bahía, se
ins ta la ron en Per nam bu co a par tir de 1630, to ma ron São Jor ge
da Mi na en el gol fo de Gui nea en 1637 y ame na za ron las po si- 
cio nes de Cei lán y Ma la ca. El co mer cio ma rí ti mo se hun dió, el
to ne la je se di vi dió por 2,5 des de el pe rio do com pren di do en tre
1610-1620 y el de 1630-1640,68 lo que im pli có una fuer te caí da
de los in gre sos de la co ro na. Pa ra com pen sar es tas pér di das y pa- 
ra ha cer fren te a los com pro mi sos mi li ta res del im pe rio ibé ri co,
in clui do el im pe rio por tu gués, se to ma ron di ver sas me di das. Al- 
gu nas de ellas iban en contra de las le yes por tu gue sas, es pe cial- 
men te las re la cio na das con la fi nan cia ción de la Nao da Ín dia (el
con voy de los na víos en el océano Ín di co), des pués con la ob ten- 
ción de un tri bu to anual pa ra fi nan ciar la de fen sa del im pe rio,
equi va len te por tu gués de la Unión de Ar mas.69 Mar ga ri ta de Sa- 
bo ya, viu da del du que de Man tua, fue nom bra da vi rrei na en
1634 pa ra que avan za se en es tos asun tos. Pa ra le la men te es ta lla- 
ron las re vuel tas contra la pre sión im po si ti va, pri me ro en Évo ra
en 1637, y des pués las pro tes tas se ex ten die ron a las re gio nes
me ri dio na les del Alen te jo y del Al gar ve. Al gu nos aris tó cra tas
por tu gue ses hi cie ron ob ser var que la re vuel ta de bía mu cho al
go bierno ti rá ni co ins tau ra do en Lis boa y di ri gi do por Mi guel de
Vas con ce los, un alle ga do de Oli va res. El con tin gen te de tro pas
lle ga das de Cas ti lla per mi ti ría so me ter la vi lla de Évo ra, y la pro- 
cla ma ción de una am nis tía real fa vo re ció el re torno al or den. Pe- 
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ro el vi rrei na to de Mar ga ri ta se tam ba lea ba, juz ga do de ma sia do
dé bil con los por tu gue ses por Ma drid y de ma sia do li ga do a Oli- 
va res por Lis boa, y un ver da de ro ma les tar na ció en el seno de la
no ble za que re si día en Por tu gal y a la que le re pug na ba to mar las
ar mas pa ra re pri mir el mo vi mien to contra los im pues tos.

Las re vuel tas de la mo nar quía ibé ri ca en la mi tad del si glo XVII
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El 1 de di ciem bre de 1640 por la ma ña na, un gru po de gen- 
tilhom bres en tró en el pa la cio real de Lis boa y apu ña ló al se cre- 
ta rio de Es ta do Vas con ce los, «cria tu ra» de Oli va res. Esos hom- 
bres ti ra ron su ca dá ver por la ven ta na, al tiem po que la vi rrei na
Mar ga ri ta era in for ma da de su des ti tu ción; los con ju ra dos se dis-
per sa ron por la ciu dad al gri to: «¡Vi va el du que de Bra gan za, rey
de es te reino», cuan do el ar zo bis po or ga ni zó una pro ce sión. To- 
das las au to ri da des cer ca nas al po der cas te llano fue ron de pues tas,
lo que per mi tió al nue vo rey, Juan IV, en trar en Lis boa el 6 de
di ciem bre de 1640 sin efu sión de san gre, co mo lo pre ci sa la pro- 
pa gan da de Bra gan za:

En to do el reino, la paz fue per fec ta. No hu bo tu mul to ni se di ción. Una em- 
pre sa tan gran de en tra ña al gu na des gra cia: an tes que nu me ro sas víc ti mas, ¿no es
la san gre de Je su cris to la que pa gó el pre cio? Él sal vó la tie rra con el úni co pre cio
de su san gre, y por ello él hi zo de nues tro reino un reino. Si no hu bo más que
uno, es te fue pre ci pi ta do tras el ho me na je de las al tu ras y pre ci pi ta do en el mar
de su rui na [Ano ta do al mar gen:] Fue Mi guel de Vas con ce los, es te otro Se jano y
Ti rano.70

Ex tra ña re vo lu ción que ins tau ró al nue vo rey —Juan de Bra- 
gan za, cu ña do del du que de Me di na Si do nia y des cen dien te del
rey Ma nuel de Por tu gal (1495-1521)—, quien qui so vin cu lar su
le gi ti mi dad con el pa sa do em plean do el tér mino «res tau ra ción» y
que in sis tió en la au sen cia de par ti ci pa ción po pu lar: una mo nar- 
quía le gí ti ma no po día de pen der de las emo cio nes de las mu che- 
dum bres; por el con tra rio, es ta de bía afir mar se úni ca men te por
el va lor de los gen tilhom bres del país, a los que la le yen da lla ma- 
ría los «cua ren ta fi dal gos», aun que so lo cua tro de los con ju ra dos
pro ce dían de la no ble za.71

A ima gen del mo vi mien to na ci do en Ca ta lu ña seis me ses an- 
tes del de Por tu gal, la de fi ni ción de la na tu ra le za del cam bio po- 
lí ti co en tra ña im por tan tes con se cuen cias so bre la per cep ción his- 
tó ri ca de la na ción. El tér mino de «res tau ra ción» en Por tu gal so- 
breen tien de que exis tía una ano ma lía que re pre sen ta ba (y que
qui zá re pre sen ta to da vía) la unión de la pe nín su la Ibé ri ca ba jo un
mis mo so be rano. Es tos se s en ta años de 1580 a 1640 fue ron mu- 
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cho tiem po con si de ra dos co mo un tiem po de opre sión ex tran je- 
ra, la de los cas te lla nos so bre el pue blo por tu gués, per cep cio nes
en te ra men te de pen dien tes de las ideo lo gías na cio na lis tas que les
uti li za ron y les re for za ron en los si glos XIX y XX.

La ad ver si dad gol pea ba pues al im pe rio ibé ri co: des de ha cía
mu cho tiem po la gue rra de los Ochen ta Años de bi li tó el cuer po
de la mo nar quía; la gue rra de los Trein ta Años y la alian za con el
em pe ra dor no fue ron su fi cien tes pa ra aca bar con la he re jía; los
fra ca sos mi li ta res y el ini cio de la gue rra fran co-es pa ño la ago ta- 
ban los re cur sos del im pe rio. Por úl ti mo, la su ble va ción ca ta la na
y la se ce sión por tu gue sa en la pe nín su la Ibé ri ca pre fi gu ra ron in- 
clu so la pr óxi ma des com po si ción de la mo nar quía ca tó li ca que la
cons pi ra ción del prin ci pal mag na te de An da lu cía, el du que de
Me di na Si do nia, pa rien te de Oli va res, con fir ma ría el año si- 
guien te.72 El ba lan ce del va li mien to de Oli va res pa re cía ca tas tró- 
fi co, y el rey ha bía de ja do go ber nar a su men tor.

¿En qué me di da Fe li pe IV par ti ci pó en las de ci sio nes que to- 
ma ba la mo nar quía? Lle ga do al trono en su ado les cen cia, a los
die ci séis años, es tu vo a pun to de mo rir en 1627, cuan do el im pe- 
rio ibé ri co co no cía sus ma yo res éxi tos. Al con tra rio de nu me ro- 
sas des crip cio nes de un rey abúli co, al que so lo guia ba el pla cer
—lo que, por otra par te, no re cha za ba—, y au ténti co ju gue te en
ma nos de Oli va res, otras des crip cio nes, tam bién nu me ro sas,
mues tran a un so be rano con cien zu do, de di ca do a su tra ba jo, que
pa sa ba las ho ras en su des pa cho y que se es for za ba en in for mar se
y en es cu char los mu chos con se jos que le da ban. R. A. Strad ling
qui so pen sar que Fe li pe IV so ña ba ya en se pa rar se de Oli va res y
que ya se pro du jo un pri mer dis tan cia mien to tras la cri sis de
1628-1629, aun re co no cien do que no hay in di cios que per mi tan
afir mar o in va li dar es te pun to de vis ta. Cuan do me nos, las dos
re vuel tas de Ca ta lu ña y de Por tu gal obli ga ron a Fe li pe IV a
aban do nar Ma drid —contra las opi nio nes de Oli va res y de sus
con se je ros—73 en la pri ma ve ra de 1642 y de po ner se a la ca be za
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de sus tro pas en Ara gón: era la pri me ra vez, des pués de la ba ta lla
de San uin tín en 1557, que un rey es pa ñol se po nía al fren te de
su ejérci to. ¿Fue en ton ces o mu cho an tes que el rey y la rei na ad- 
qui rie ran una ma yor au to no mía y que, uno u otro, lle ga sen a la
con clu sión de que te nían que se pa rar se del con de-du que?

En sep tiem bre de 1642, Per pi ñán se con vir tió en la pri me ra
gran pla za de la mo nar quía en caer; cua tro me ses más tar de, Bar- 
ce lo na abrió sus puer tas a las tro pas fran ce sas del ma ris cal de La
Mo the Hou dan court. En el mis mo mo men to, el 4 de di ciem bre
de 1642, fa lle cía el va li do fran cés Ri che lieu, de jan do a Luis XI II
un reino tan arrui na do por las exac cio nes fis ca les co mo el de su
cu ña do. De re gre so a Ma drid, en Na vi dad, Fe li pe IV es pe ró dos
se ma nas an tes de trans mi tir un men sa je a Oli va res me dian te el
cual le con ce día el per mi so es cri to que tan a me nu do él le ha bía
pe di do de re ti rar se de la cor te; des pués, el rey em pren dió el ca- 
mino del Es co rial pa ra no reen con trar se con su an ti guo fa vo ri to.
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Ca pí tu lo 6
ITA LIA, TEA TRO DEL MUN DO

¿ué ele men to del re tra to del pa pa Ino cen cio X (1644-1655)
ex pli ca el lu gar con si de ra ble que es te cua dro ocu pa en la his to ria
del ar te oc ci den tal des de su rea li za ción en Ro ma en 1650 has ta
nues tros días? Trans fi gu ra do por una se rie de obras del pin tor in- 
glés con tem po rá neo Fran cis Ba con, el ros tro san guí neo del pa pa
Ino cen cio X, na ci do Gio van ni Ba ttis ta Pam phi li, ha fas ci na do a
ge ne ra cio nes de pin to res y ha me re ci do gran nú me ro de ad mi ra- 
do res. En efec to, se tra ta de un re tra to no con ven cio nal del su ce- 
sor de Pe dro en el trono apos tó li co, si bien se sitúa en la lí nea de
una ri ca tra di ción pic tó ri ca inau gu ra da por los más gran des pin- 
to res del Re na ci mien to. Las ané c do tas a pro pó si to de es te lien zo
son in nu me ra bles; y real zan la idea de «ge nio» ar tís ti co cu yas
men cio nes más an ti guas, fa mi lia res a los es pa ño les del Si glo de
Oro, se re mon tan a los ar tis tas de la An ti güe dad co mo Ape les,
uni do a la glo ria de Ale jan dro Mag no, o Zeu xis. Si de las obras
del pri me ro se de cía que los pá ja ros cho ca ban con las uvas pin ta- 
das, del re tra to de Ino cen cio X pin ta do por Ve lá z quez se afir ma
que los cria dos del pon tí fi ce se ex cu sa ban por mo les tar le al en- 
trar en el apo sen to en el que el lien zo es ta ba col ga do, con fun- 
dien do al per so na je real del pa pa con su re pre sen ta ción. El na tu- 
ra lis mo de la rea li za ción del se vi lla no se im po ne, y es ta fue su
im pron ta ori gi nal den tro de un gé ne ro bien iden ti fi ca do des de el
Re na ci mien to: el re tra to de los prín ci pes de la Igle sia. El cua dro
fue pin ta do du ran te el se gun do via je de Ve lá z quez a Ita lia, que
se pro lon gó des de mar zo de 1649 has ta ma yo de 1651, en el que
el pin tor tu vo tiem po de fa mi lia ri zar se con las obras ma es tras del
gé ne ro con ser va das en Ro ma, en tre las cua les los lien zos de Ra- 
fa el y de Ti ziano, con si de ra dos co mo las cum bres de la pin tu ra,
es pe cial men te los re tra tos de Ju lio II y de León X rea li za dos por
el pri me ro, y de Pa blo III por el se gun do. Die go Ve lá z quez de- 
bió de co no cer ya a Gio van ni Ba ttis ta Pam phi li, su mo de lo,
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cuan do es te ocu pa ba la nun cia tu ra en Ma drid; es de cir, cuan do
re pre sen ta ba los in te re ses y la ju ris dic ción del pa pa an te Fe li pe
IV, en tre 1622 y 1625. A pe ti ción de es te úl ti mo, el nun cio y fu- 
tu ro pa pa trans mi tió in clu so a Ro ma una pe ti ción de dis pen sa
pa ra que el pin tor pu die ra dis fru tar de los 300 du ca dos de ren ta
de un be ne fi cio ecle siás ti co que el rey le ha bía con ce di do, y del
cual nun ca ocu pó el car go. El nun cio Pam phi li ob tu vo es ta dis- 
pen sa pa ra quien, un cuar to de si glo más tar de, le ha ría cé le bre
gra cias a su re tra to.1

La atrac ción por Ita lia se guía sien do un tro pis mo cul tu ral es- 
en cial pa ra el con jun to de las mo nar quías y de las éli tes eu ro peas,
es pe cial men te en Es pa ña, don de el amor de Fe li pe IV por la cul- 
tu ra le con du jo ha cia el mun do la tino. Ade más de es te tro pis mo
cul tu ral, las po se sio nes he re da das o con quis ta das re for za ban el
vín cu lo, ya es tre cho, de la pe nín su la Ibé ri ca con Ita lia, so bre la
cual Fe li pe IV rei na ba por me dio de ad mi nis tra do res ita lia nos y
es pa ño les en lu ga res di fe ren tes y con dis tin tos tí tu los. A es tas fi- 
lia cio nes cul tu ra les y po lí ti cas, ca be aña dir la di men sión de las
re la cio nes del im pe rio ibé ri co con la Ciu dad Eter na, la Urbs, la
«ciu dad de las ciu da des»; es de cir, el es ce na rio pri vi le gia do del
mun do ca tó li co, do ta do de su pro pio al can ce uni ver salis ta y del
ca ris ma li ga do a la he ren cia apos tó li ca. Asi mis mo, la fi gu ra de
Ino cen cio X, de quien el pin tor su gie re su ca rác ter po co aco mo- 
da ti cio, de ja en tre ver las re la cio nes com ple jas y a ve ces con flic ti- 
vas que man te nían am bas pe nín su las y los dos so be ra nos, tan to
en los ám bi tos po lí ti cos co mo re li gio sos. Por úl ti mo, el tro pis mo
ita liano se ejer ció so bre Ve lá z quez en dos fa ses, pues to que efec- 
tuó sus via jes en su ca li dad de pin tor, pe ro tam bién por cuen ta
de Fe li pe IV, que nun ca via jó a esa pe nín su la. El rey en via ba a
sus agen tes, en tre los cua les se en contra ba el pin tor, con el fin de
apli car su po lí ti ca y de sa tis fa cer sus afi cio nes.

EL TRO PIS MO ITA LIANO
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¿En qué me di da la exis ten cia del re tra to de Ino cen cio X cons- 
ti tu yó un in di ca dor de las re la cio nes que los es pa ño les y la cor te
de Ma drid man te nían con la cor te pon ti fi cia? Sa be mos que las
gue rras de Ita lia en fren ta ron a las tro pas fran ce sas con las es pa- 
ño les y que, con Guic ciar di ni y Ma quia ve lo, cons ti tu ye ron el
cri sol del pen sa mien to po lí ti co eu ro peo. Al pro pio tiem po, lo
que en los si glos XVI y XVII se de no mi na ba en Ita lia la Pax his pa ni- 

ca, de sig na ba la so be ra nía del rey de Es pa ña so bre los cua tro
gran des prin ci pa dos de Ná po les, Si ci lia, Cer de ña y Mi lán. Por el
con tra rio, la in fluen cia de la cul tu ra ita lia na en Es pa ña o, me jor
di cho, su do mi nio, era mu cho me nos co no ci do. No obs tan te, el
tes ti mo nio de Fe li pe IV lo po ne de ma ni fies to con to da cla ri dad:

En ha blar bien la len gua ita lia na pu se ma yor fuer za [que en el apren di za je de
las len guas por tu gue sa, ara go ne sa, ca ta la na y fran ce sa] por lo que he di cho de los
rei nos que me to can, y por ser aque lla par te de Eu ro pa tan ilus tre co mo se sa be, y
ha ber sali do de aque llas pro vin cias tan gran des su je tos en to das pro fe sio nes, y
tam bién por ser la más usa da y ca si vul gar en Ale ma nia y en to dos los es ta dos he- 
re di ta rios de ella, que por tan tos tí tu los y tan tas ra zo nes de san gre me to can. Y
con fie so tam bién que me pu die ra mo ver tan to es cri to, tan ele gan te y dig no de
ser leí do, que, cuan do no hu bie ra las ra zo nes re fe ri das, por so lo en ten der bien los
li bros ita lia nos se pu die ra apren der la len gua con gran cui da do. Juz gué por lo
más es en cial pa ra con se guir el sa ber la, no es tan do en edad ni ocu pa ción de apren- 
der la des de sus prin ci pios me dia na men te, tra du cir al gún li bro, pues con es te ejer- 
ci cio se con si gue gran no ti cia, y nin gún otro ca mino hay que tan to apro ve cha
pa ra ha cer se due ño de ella; y así me en ce rré con la his to ria del Gui char dino, en
que es cri be los su ce sos de Ita lia des de el año de 1494 has ta el de 1532, y con un
vo ca bu la rio muy aven ta ja do de aque lla len gua.2

Pa ra Fe li pe IV, la afi ción por el apren di za je de las len guas res- 
pon día de en tra da a la ne ce si dad de co no cer y com pren der a los
súb di tos de sus di ver sas po se sio nes, ya fue ran de Por tu gal, de
Ca ta lu ña, de los Paí ses Ba jos es pa ño les o del Mi la nesa do. No
obs tan te, el mo nar ca dio una cla ra prio ri dad al ita liano so bre to- 
das las de más len guas, y su elec ción de La His to ria de Ita lia ates ti- 
gua el in te rés por lo po lí ti co en ese país y los es fuer zos del so be- 
rano pa ra com pren der el fun cio na mien to del ejer ci cio po lí ti co
pri me ro en el mun do ita liano y en sus nu me ro sos prin ci pa dos.
Es ta re lec tu ra de Guic ciar di ni, que ins pi ró a Mon taig ne y a Bo- 
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din, ¿fue pa ra Fe li pe IV el equi va len te de la re lec tu ra ico no grá fi- 
ca de Ra fa el y de Ti ziano pa ra Ve lá z quez? Su prin ci pal gra má ti-
ca —po lí ti ca y ar tís ti ca, in clu so lin güís ti ca— si guió sien do ita- 
lia na, en la me di da en que es ta le per mi tía ana li zar las re la cio nes
com ple jas en el es pa cio ita liano en tre el pa pa y los prin ci pa dos,
así co mo las gue rras de Ita lia, y en tre am bas pe nín su las des de el
pon ti fi ca do de Ur bano VI II, pre de ce sor de Ino cen cio X. En el
ám bi to po lí ti co y más allá de él, la cul tu ra ita lia na pro por cio nó
las cla ves a los con tem po rá neos; ella hi zo in te li gi ble lo be llo,
pro por cio nan do sus prin ci pios y sus cá no nes es té ti cos. Ba jo el
rei na do de Fe li pe IV la pin tu ra ve ne cia na, en par ti cu lar, se con- 
vir tió en el «pa ra dig ma de la per fec ción».3

Es ta in fluen cia con si de ra ble de Ita lia so bre la cul tu ra po lí ti ca y
las ar tes es pa ño las se ejer ció du ran te más de un si glo, des de
Alon so Be rru gue te, que tra ba jó con Mi guel Án gel an tes de vol- 
ver a Es pa ña a tra ba jar pa ra Car los V, pa san do por la in men sa in- 
fluen cia de Ti ziano so bre los gus tos del em pe ra dor y de su hi jo
Fe li pe II, has ta los pin to res ita lia nos que es te úl ti mo em pleó pa ra
la de co ra ción de El Es co rial. El pro pio sue gro de Ve lá z quez,
Fran cis co Pa che co, ha bía vi vi do en Ita lia y fue uno de los ad mi- 
ra do res más fer vien tes del ar te ita liano, lo que sin du da in flu yó
en las obras de su yerno. Por su par te, Fe li pe IV, eli gió co mo
pin to res de su cor te a tres ita lia nos, en tre los cua les Vi cen te Car- 
du cho y An ge lo Nar di, que ocu pó es te car go a par tir de 1627 y
al que Pa lo mino ca li fi có de alumno de Ve ro ne se. En el mun do de
la pin tu ra, el tro pis mo ita liano fue mu cho más im por tan te en la
Cor te que en la vi lla de Ma drid, pues es ta úl ti ma al ber ga ba unos
qui nien tos pin to res lo ca les en ac ti vo, y el gru po más nu me ro so
de pin to res ex tran je ros no pro ce día de Ita lia, sino de Flan des.4

Pro ba ble men te exis tió una cier ta ri va li dad en tre es pa ño les e ita- 
lia nos, co mo re fie re Nú ñez de Cas tro, que de di có una vein te na
de pá gi nas de su obra a la glo ria de Ma drid —Só lo Ma drid es Cor te

— des pués de las com pa ra cio nes con la Ciu dad Eter na.5
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En las re la cio nes en tre las dos pe nín su las, Vi cen te Car du cho
des cri be otros as pec tos de la atrac ción ro ma na. A las be llas co sas
dig nas de ad mi ra ción, en sus Diá lo gos de la pin tu ra (1633) aña dió:
«En tré en Ro ma, Ca be ça del mun do, Si lla Apos tó li ca y ori gi na- 
ria del san tí si mo Vi ca rio de Ch ris to Re den tor nues tro, ver da de- 
ro su ce s sor de San Pe dro, Ar chi vo de las Ar tes, Te so ro de la An- 
ti güe dad, y doc ta Aca de mia de la Pin tu ra».6 Co mo mu chos de
sus con tem po rá neos, en es ta atrac ción por Ro ma, Car du cho aso- 
cia ba el pe so de la An ti güe dad, es de cir, de los mo de los de lo be- 
llo, y la pro yec ción re li gio sa de la ca pi tal de la cris tian dad la ti na.
No obs tan te, en el mo men to en el que lo es cri bió, la cues tión de
la lu cha con fe sio nal en tre ca tó li cos y pro tes tan tes es ta ba muy
pre sen te en los con flic tos de la gue rra de los Ochen ta Años
contra los re bel des he ré ti cos de la Pro vin cias Uni das y de la gue- 
rra de los Trein ta Años contra los prín ci pes lu te ra nos y cal vi nis- 
tas de Ale ma nia.

Tam bién pa ra Lo pe de Ve ga, el lu gar pri vi le gia do de Ita lia no
se si tua ba úni ca men te en un pla no es té ti co y re li gio so:

Ob ser vad (di jo el Lo co) que si a un hom bre le fue ra po si ble, ha bía de pro cu rar
na cer en Fran cia, vi vir en Ita lia y mo rir en Es pa ña; el na cer por la No ble za Fran- 
ce sa, que siem pre ha te ni do Rey de su Na ción, y nun ca se ha mez cla do con otro;
el vi vir, por la li ber tad y fer ti li dad de Ita lia, y el mo rir, por la Fe, que en Es pa ña
es tan se gu ra, Ca tó li ca y ver da de ra.7

Es tos es te reo ti pos de Lo pe de Ve ga so bre las di ver sas na cio nes
tras mi tían la ima gen de una Ita lia en la que «se vi vía bien» gra cias
a la li ber tad de sus ha bi tan tes y a la fer ti li dad de la tie rra. Al pro- 
pio tiem po, el ideal re li gio so no pa re cía ca rac te ri zar la, pues de
creer a Lo pe, Es pa ña era el lu gar pri vi le gia do de la es pi ri tua li dad
y de la pre pa ra ción pa ra la muer te. Pe se a la pre sen cia de los su- 
ce so res de san Pe dro, en Es pa ña era ge ne ra li za da la con vic ción de
que la «ver da de ra fe» ya no se en contra ba en Ro ma, sino más
bien en la pe nín su la es pa ño la. Es te dis tan cia mien to de sem pe ñó
un pa pel im por tan te des de fi na les del si glo XVI en las re la cio nes
con flic ti vas en tre el rey y los di fe ren tes su pre mos pon tí fi ces.
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Tam bién ba jo el rei na do de Fe li pe IV las ten sio nes fue ron fre- 
cuen tes, con Ur bano VI II (1623-1644) y, en me nor me di da, con
Ino cen cio X y Ale jan dro VII (1655-1667).

Así, el re tra to de Ino cen cio X cons ti tu ye a la vez un ho me na je
a la pin tu ra ita lia na, una su pe ra ción de la mis ma por el ar te de
Ve lá z quez y una ilus tra ción de las re la cio nes en tre las cul tu ras de
las pe nín su las ita lia na y es pa ño la.

Du ran te to da la pri me ra par te del rei na do de Fe li pe IV, Ro ma
si guió sien do el «tea tro del mun do», al me nos del mun do ca tó li- 
co, y la fi gu ra del pa pa —ya fue ra Ur bano VI II, re pu ta do fran- 
có fi lo, o Ino cen cio X, re pu ta do his pa nó fi lo— con ser vó su au to- 
ri dad. Pa ra la ma yor par te de las ta reas de go bierno, los di ri gen- 
tes lai cos de los prin ci pa dos ca tó li cos re ci bían la dis pen sa y la
ben di ción del pon tí fi ce. No obs tan te, ca da vic to ria ga na da en
Ro ma por la di plo ma cia y los pre la dos súb di tos del rey de Es pa- 
ña se trans for ma ba en un triun fo que va lía más que los com ba tes
vic to rio sos en el te rreno mi li tar, has ta el pun to que se po día re- 
plan tear la cé le bre pre gun ta: «¿El pa pa, cuán tos ter cios?». Los re- 
yes de Fran cia y de Es pa ña su pie ron em plear es te es ce na rio ca tó- 
li co in ter na cio nal pa ra pro cla mar ur bi et or bi su pro pio po der te- 
rre nal.

ROMA, TEA TRO DEL MUN DO

El 12 de mar zo de 1622, el pa pa ca no ni zó a cua tro es pa ño les y
a un flo ren tino (Fe li pe Ne ri, fun da dor de la Con gre ga ción del
Ora to rio). Pa ra la Es pa ña de Fe li pe IV, es tas ca no ni za cio nes
cons ti tuían la jus ta re com pen sa a una mo nar quía que no ha bía
de ja do de apo yar la re for ma ca tó li ca. Los de cre tos del con ci lio
de Tren to ha bían ad qui ri do fuer za de ley en el reino y, me dian te
es tas ca no ni za cio nes, Ro ma re co no ció an te el mun do el po der y
el di na mis mo del ca to li cis mo ibé ri co, y le pro por cio nó una ma- 
yor le gi ti mi dad ha bi da cuen ta de que al prin ci pio del rei na do de
Fe li pe IV se em pren die ron nue vos com ba tes por la fe. Es ta au- 
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tén ti ca «apo teo sis del ca to li cis mo es pa ñol», se gún la ex pre sión de
Alain Milhou, se pro du jo tres años an tes de que el an nus mi ra bi lis

mar ca se la apo teo sis mi li tar es pa ño la.

Una mís ti ca, un as ce ta, un mi sio ne ro y un cam pe sino es pa ño-
les —«per so nas del co mún»— fue ron las pro ta go nis tas de es tas
ca no ni za cio nes de 1622. Te re sa de Ávi la (1515-1582) se hi zo cé- 
le bre por una es pi ri tua li dad que le per mi tió en trar en con tac to
con lo di vino, una de cu yas ex pe rien cias fue la trans ver be ra ción,
una es pe cie de éx ta sis te rre nal que el es cul tor Ber ni ni, con tem- 
po rá neo de Ve lá z quez, in mor ta li zó en már mol en una im pre sio- 
nan te es cul tu ra rea li za da du ran te el pon ti fi ca do de Ino cen cio X.
Fun da do ra de con ven tos car me li tas, a me dia dos del si glo XVI, Te- 
re sa es cri bió Ca mino de per fec ción y El cas ti llo in te rior, tra zan do en
ellos la nue va vía es pa ño la de la es pi ri tua li dad ca tó li ca.

El vas co Ig na cio de Lo yo la (1491-1556), de sem pe ñó un pa pel
muy im por tan te en el im pul so de la re for ma ca tó li ca. Con la or- 
ga ni za ción de una nue va com pa ñía re li gio sa, la Com pa ñía de Je- 
sús (1540), ofre ció al mun do ro ma no un ins tru men to de com ba- 
te ori gi nal pa ra ase gu rar el pre do mi nio de la fe ca tó li ca en aque- 
lla épo ca en tur bia da por las pro po si cio nes lu te ra nas y cal vi nis tas
y por las in cer ti dum bres re li gio sas. Un po co an tes que Te re sa,
Ig na cio fue tam bién uno de los más gran des re for ma do res de las
prác ti cas es pi ri tua les: fa vo re ció la as ce sis y de sa rro lló la pe da go- 
gía de la fe. Los je sui tas se con vir tie ron en la pun ta de lan za de
los se mi na rios y los co le gios, esas nue vas es cue las crea das en la
di ná mi ca de la re for ma tri den ti na que abun da ron en la Eu ro pa
ca tó li ca des de fi na les del si glo XVI y du ran te el si glo XVII. Los je- 
sui tas de Ig na cio en car na ron la vi ta li dad del ca to li cis mo es pa ñol
y el vi gor del vín cu lo que les unía a la se de ro ma na. Me dian te la
ca no ni za ción de Fran cis co Ja vier (1506-1522), los je sui tas ibé ri- 
cos fue ron de nue vo hon ra dos por Ro ma, pues to que es te es tre- 
cho co la bo ra dor de Ig na cio de Lo yo la per so ni fi có la obra mi sio- 
ne ra en ul tra mar. Na ci do en Na va rra, par tió a evan ge li zar los te- 
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rri to rios por tu gue ses de Asia, des de Goa has ta las Mo lu cas, des- 
de don de via jó has ta lle gar a Ja pón a me dia dos del si glo XVI. Por
tan to, Ro ma pu do con tar con los súb di tos de la mo nar quía es pa- 
ño la pa ra em pren der su gran re for ma re li gio sa y su ex pan sión
mun dial.

En 1622, Es pa ña fue en sal za da a ojos de to da la cris tian dad.
So lo la per so na li dad de Isi dro La bra dor no pa re cía real zar es ta
apo teo sis tri den ti na, pues el nue vo san to era un hu mil de cam pe- 
sino cas te llano, fa lle ci do en el si glo XII, re li gio sa men te re des cu- 
bier to en el si glo si guien te, y pos te rior men te ac tua li za do al gus-
to de la épo ca en el si glo XVI pa ra con ver tir se en san to pa trón de
la vi lla de Ma drid. Así pues, Isi dro si guió una be lla ca rre ra post-

mor tem.8 No obs tan te, en tre los cua tro es pa ño les ca no ni za dos en
Ro ma, so lo Isi dro se sin gu la ri zó por su es ca sa apor ta ción re li- 
gio sa, y du ran te su pro ce so de ca no ni za ción se hi cie ron va ler las
cua li da des tau matúr gi cas de su cuer po in co rrup to. De he cho,
tras es te úl ti mo per so na je, se tra ta ba de mag ni fi car la mo nar quía
es pa ño la me dian te una fuer te iden ti fi ca ción con el san to cas te- 
llano y, más aún, de glo ri fi car Ma drid y la pro pia Cas ti lla.9

El ca rác ter «po lí ti co» de es tas ca no ni za cio nes en gru po se ha- 
cía pa ten te en el ca so de Te re sa de Ávi la, si bien es to con cer nía
me nos a las re la cio nes bi la te ra les en tre Ro ma y Ma drid que a las
re la cio nes de fuer za en el seno de la mo nar quía his pá ni ca; in clu- 
so en el seno de las éli tes de la co ro na de Cas ti lla.10 De he cho,
fue ron es tas Cor tes las que, en 1617, in ter vi nie ron a fa vor de
Te re sa pa ra que ella fue se la pa tro na de Es pa ña. No obs tan te, es ta
asam blea es ta ba com pues ta por lai cos, lo que aca rreó una con- 
tro ver sia ju rí di ca so bre sus com pe ten cias en ma te ria re li gio sa. A
ello se aña dió un con flic to de ca rác ter teo ló gi co que atra ve sa ba
los gru pos re li gio sos y las di ver sas éli tes a pro pó si to de las ten- 
den cias lla ma das in ma cu lis tas: ¿Se de bía de fen der el dog ma de la
con cep ción sin pe ca do, in ma cu la da, de la Vir gen Ma ría? An te las
du das de los do mi ni cos, los car me li tas de fen dían las po si cio nes
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in ma cu lis tas re pre sen ta das por el cul to a san ta Te re sa y sos te ni- 
das por di ver sas ór de nes re li gio sas en tre las cua les se con ta ban je- 
sui tas, fran cis ca nos, car tu jos y mer ce da rios. Ade más, la vo lun tad
de pro mo ver a Te re sa co mo nue va pa tro na del reino de Cas ti lla
se efec tua ba a ex pen sas de los par ti da rios de la ad vo ca ción tra di- 
cio nal de Es pa ña a San tia go. No obs tan te, a prin ci pios del si glo
XVII, el es cep ti cis mo so bre la ve ra ci dad de la vi da le gen da ria de
es te san to arrai ga ba en tre ca pas ca da vez más am plias de la so cie- 
dad es pa ño la.11 En del en torno de Fe li pe IV, la opo si ción a Te re- 
sa se guía ma ni fes tán do se in clu so des pués de la ca no ni za ción de
1622. Aun que Oli va res era fa vo ra ble a la san ta de Ávi la, Fran cis- 
co de ue ve do se opo nía fir me men te a ella, pues pre fe ría a San-
tia go, san to tu te lar de la mo nar quía y sím bo lo de la Re con quis ta
ca tó li ca. El ma ta mo ros, sol da do de Cris to, ha bía da do la fuer za a
los gue rre ros de Dios de la Re con quis ta, una fuer za que re cor da- 
ba el gri to de gue rra: ¡San tia go y cie rra, Es pa ña! ue ve do pre fe- 
ría San tia go a Te re sa, esa des cen dien te de con ver sos. Por su par- 
te, el his to ria dor Jo se ph Pé rez in ter pre ta es ta dis pu ta en tre in ma- 
cu lis tas y par ti da rios de San tia go en tér mi nos de ri va li da des so- 
cia les, es pe cial men te en tre el mun do de las ar mas y el de las le- 
tras.12

Por lo me nos, con es tas cua tro ca no ni za cio nes es pa ño las, el
es pec tá cu lo de la vic to ria mo ral de la mo nar quía se im pu so en
to da la cris tian dad la ti na, con in de pen den cia de las dis cre pan cias
en el seno de las ór de nes, los gru pos so cia les y los te rri to rios. No
ca ben equi vo ca cio nes, pues las ce le bra cio nes fue ron gran dio sas
en Ro ma, así co mo en las prin ci pa les vi llas de la mo nar quía, y
tu vie ron un eco ro tun do en to da la cris tian dad; la ex pre sión
«tea tro ro ma no» no fue so lo una me tá fo ra, pues en Ro ma se eri- 
gie ron di ver sos es ce na rios y edi fi cios efí me ros pa ra ce le brar las
ce re mo nias de ca no ni za ción.13
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En la ca pi tal ro ma na, y has ta en los bas ti do res de la cu ria, las
prin ci pa les po ten cias ca tó li cas man te nían gru pos de pre sión, ver- 
da de ros in tri gan tes cu ya mi sión era pro te ger los in te re ses de sus
se ño res y de sus súb di tos, así co mo ve lar pa ra que las de ci sio nes
del pa pa no fue ran en contra de la po lí ti ca de sus so be ra nos. Es- 
tos gru pos se re clu ta ban prin ci pal men te en tre los ecle siás ti cos,
miem bros de ór de nes y de con gre ga cio nes re pre sen ta das en Ro- 
ma. Las dis tri bu cio nes de pen sio nes y de re ga los ha cían ma ra vi- 
llas a la ho ra de ob te ner apo yos, y la mo nar quía ibé ri ca de Fe li pe
IV fue es pe cial men te pró di ga en pen sio nes y gra ti fi ca cio nes des- 
ti na das a los pre la dos ro ma nos.14 Así, en el ca so de la ca no ni za- 
ción de Isi dro La bra dor, el apo yo del pa pa Pa blo V Bor ghe se le
fue li te ral men te arran ca do pues to que él hu bie ra pre fe ri do li mi- 
tar se a una sim ple bea ti fi ca ción, co mo fue el ca so el 14 de ju nio
de 1619. Y es que el so brino de Pa blo V, Mar can to nio Bor ghe se,
iba a con ver tir se en Gran de de Es pa ña.15

Los pro ce di mien tos de nom bra mien to de los car de na les res- 
pon dían a si tua cio nes si mi la res, en las que Ro ma in ten ta ba man- 
te ner un equi li brio en tre las po ten cias, mien tras que es tas in ten- 
ta ban apro ve char se de su po si ción an te el pa pa pa ra con se guir un
as cen dien te. La exis ten cia de car de na les pro tec to res cons ti tu ye
un ejem plo de la vi da po lí ti ca in ter na cio nal que se de sa rro lla ba
en la Ro ma ba rro ca de la pri me ra mi tad del si glo XVII.16 Pa ra los
po de res tem po ra les, se tra ta ba de de sig nar un pro tec tor de sus
in te re ses en el seno de la cu ria. Nom bra do por el rey, si guien do
los con se jos del em ba ja dor en Ro ma y del va li do en Ma drid, el
car de nal pro tec tor se con ver tía en me dia dor en tre el pa pa y el
so be rano pa ra los asun tos re li gio sos, y sus ti tuía al em ba ja dor en
las ins tan cias a las que es te no te nía ac ce so (con gre ga cio nes, con- 
sis to rio, cón cla ve…). Du ran te el rei na do de Fe li pe IV, en Ro ma
se asis tió a los en fren ta mien tos cons tan tes de fran ce ses y es pa ño- 
les pa ra acre cen tar su in fluen cia. Así, en 1626, el so brino del pa- 
pa Ur bano VI II, Fran ces co Bar be ri ni, se pro pu so con ver tir se en
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pro tec tor de la mo nar quía es pa ño la, lo que en tra ñó las vi vas y
va nas pro tes tas del em ba ja dor de Fran cia, Phi li ppe de Bé thu ne.
En 1633, los fran ce ses se es for za ron en re ver tir la si tua ción nom- 
bran do al her ma no del pa pa, An to nio Bar be ri ni, car de nal pro- 
tec tor de los asun tos de Fran cia en la cu ria, pues es ta ban des con- 
ten tos con el car de nal Mau ri cio de Sa bo ya que les re pre sen ta ba
en ton ces. De he cho, a lo lar go del rei na do de Luis XI II la si tua- 
ción se de te rio ró por que el nú me ro de car de na les de na cio na li- 
dad fran ce sa en la cu ria no ce só de dis mi nuir de bi do a la re duc- 
ción de los nom bra mien tos, pe ro tam bién de bi do a que mu chos
de los pre la dos fran ce ses no re si dían en Ro ma, e in clu so al gu nos
de ellos vi vían fue ra de Ita lia.

Ade más, la si tua ción po día in clu so em peo rar, co mo des pués
de la elec ción del pa pa Ino cen cio X en 1644, cuan do el car de nal
pro tec tor fran cés vo tó por Gio van ni Ba ttis ta Pam phi li, can di da- 
to de com pro mi so, pe ro aún así can di da to es pa ñol al trono de
san Pe dro… Ma za rino exi gió al car de nal pro tec tor la res ti tu ción
del do cu men to que acre di ta ba su nom bra mien to, ¡y que eli mi- 
na se el es cu do fran cés de la fa cha da de su pa la cio!17

Una de las prin ci pa les ri que zas de la Igle sia ca tó li ca y de sus
ór de nes pro ve nía de la po se sión de in men sos bienes lla ma dos de
«ma nos muer tas». Es to sig ni fi ca que, teó ri ca men te, la Igle sia no
po día ven der ni alie nar las do na cio nes de los fie les que re ci bía
co mo ofren da. Es ta acu mu la ción mul ti se cu lar de bienes ma te ria- 
les es tu vo ya en el ori gen de gran des con tro ver sias me die va les
so bre la po bre za, co mo las que man tu vie ron las ór de nes men di- 
can tes de fran cis ca nos y do mi ni cos, y el de ba te se pro lon gó du- 
ran te to do el si glo XVI. Des de el pun to de vis ta de las au to ri da des
lai cas, es ta acu mu la ción de ri que zas por par te de la Igle sia azu zó
la co di cia y los so be ra nos ad qui rie ron la cos tum bre de ne go ciar
di rec ta men te con Ro ma el de re cho de pre sen tar los ti tu la res a la
di rec ción de los más al tos car gos ecle siás ti cos den tro de sus te rri- 
to rios. Aun que en Fran cia es to adop tó la for ma del ga li ca nis mo
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por la Prag má ti ca San ción de Bour ges (1438), des pués del con- 
cor da to de Bo lo nia que per mi tía al rey pre sen tar a los ti tu la res
de im por tan tes be ne fi cios ecle siás ti cos (1516), en Es pa ña los Re- 
yes Ca tó li cos lo gra ron ob te ner un de re cho de «pa tro na to uni ver- 
sal»; es de cir, el de re cho a pre sen tar a los ti tu la res de los be ne fi- 
cios epis co pa les y de los be ne fi cios más im por tan tes. Des de en- 
ton ces, los pa pas no te nían más que con fir mar los nom bres pro- 
pues tos por los so be ra nos.18 Ade más de es te pa tro na to pro pio de
las co ro nas de Cas ti lla y de Ara gón, el su mo pon tí fi ce otor gó
otras li ber ta des al rey de Es pa ña. En el reino de Gra na da re cien- 
te men te con quis ta do, el rey po día ele gir li bre men te a los ti tu la- 
res de to dos los be ne fi cios ecle siás ti cos. Des de Ale jan dro VI
(1492-1503) y los Re yes Ca tó li cos, en las Ca na rias y en Amé ri ca
se apli có el de re cho de con quis ta, lo que su po nía que los so be ra- 
nos es pa ño les dis fru ta ban de un de re cho ge ne ral de pre sen ta ción
a to dos los be ne fi cios ecle siás ti cos se cu la res y de la per cep ción de
un no veno de los diez mos.19 Des de la cor te de Ma drid, el pa- 
triar ca de las In dias con tro la ba es tas pre sen ta cio nes rea les a los
be ne fi cios ecle siás ti cos en el seno de las co ro nas es pa ño las con la
ayu da de los dis tin tos con se jos com pe ten tes. Des de 1574, es te
mis mo pa triar ca de las In dias aña dió a es te pues to el de con fe sor
del rey, lo que po nía de ma ni fies to la es tre cha im bri ca ción de los
asun tos es pi ri tua les y las cues tio nes tem po ra les a la ca be za de la
mo nar quía, y la con fu sión en tre los asun tos re li gio sos y los asun- 
tos de Es ta do, que, en el si glo XVII no se dis tin guían.

Por úl ti mo, el nun cio in ter ve nía co mo ac tor cen tral en las ne- 
go cia cio nes en tre Ro ma y Ma drid en su ca li dad de re pre sen tan te
del pa pa an te Fe li pe IV. Su fun ción equi va lía a la de em ba ja dor
del pa pa, aun que se di fe ren cia ba de ella por los asun tos que tra ta- 
ba, pues con cer nían al ám bi to tem po ral y a la es fe ra es pi ri tual de
la Igle sia. De bi do a ello, la nun cia tu ra ac tua ba en di ver sos ám bi- 
tos: ju rí di cos, fi nan cie ros, fis ca les, di plo má ti cos o sim ple men te
de ca rác ter pri va do cuan do se tra ta ba de ma tri mo nios, bau ti zos
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y tes ta men tos. En Cas ti lla, el nun cio po seía un po der de in ter- 
ven ción en los asun tos in ter nos de la Igle sia, pues sus atri bu cio- 
nes ja más fue ron cla ra men te de li mi ta das por un con cor da to an- 
tes del si glo XVI II. Así, des de fi na les del si glo XVI, es te re pre sen tan- 
te del pa pa acu mu la ba di ver sas fun cio nes, co mo la de re cau da dor
de tri bu tos que car ga ba Ro ma (so bre los des po jos de los ecle siás- 
ti cos di fun tos y so bre las ren tas de los be ne fi cios va can tes); te nía
de re cho a vi si tar las igle sias me tro po li ta nas, co le gia tas y mo nas- 
te rios; po día juz gar a los clé ri gos se gla res y re gu la res de Es pa ña,
y dis po nía del po der de ab so lu ción. En tre otras mu chas pre rro- 
ga ti vas, re ci bía los re cur sos de que ja de los es tu dian tes de los dis- 
tin tos co le gios ma yo res y de las uni ver si da des es pa ño las. Co mo
en Es pa ña los tri bu na les ecle siás ti cos ejer cían una am plia ju ris- 
dic ción so bre el cle ro, so bre las po se sio nes de la Igle sia, so bre los
asun tos ma tri mo nia les in de pen dien tes de los tri bu na les ci vi les en
pri me ra ins tan cia y en re cur so, es tos ca sos po dían de pen der del
nun cio. Exis tía un pro ce di mien to me dian te el cual la jus ti cia real
in ter ve nía en es tos asun tos ecle siás ti cos, el «re cur so de fuer za»,
equi va len te al «re cur so de que ja» en la Fran cia del An ti guo Ré gi- 
men, con el cual la jus ti cia real (es de cir, las can ci lle rías, las au- 
dien cias o los con se jos) de bía pro nun ciar se so bre la com pe ten cia
de los tri bu na les ecle siás ti cos en ca so de ame na zas al or den o de
abu sos por su par te. Se tra ta ba pues de un con flic to ju ris dic cio- 
nal en tre Ro ma y la mo nar quía que au to ri za ba a un par ti cu lar a
re cu rrir a una sen ten cia pro nun cia da por un juez ecle siás ti co an- 
te un tri bu nal real. Es ta li mi ta ción de las li ber ta des ecle siás ti cas
en Es pa ña res pon día a la cre cien te vo lun tad de cen tra li za ción de
la mo nar quía,20 aun que es ta prác ti ca del «re cur so de fuer za» so- 
la men te exis tía en Cas ti lla…

A las di ver sas fun cio nes de los nun cios en Ma drid, ca be aña dir
la de la di plo ma cia. Una vez nom bra dos, los nun cios re ci bían las
ins truc cio nes pon ti fi cias que des cri bían la si tua ción po lí ti ca, la
pos tu ra y las orien ta cio nes que Ro ma de sea ba dar en sus re la cio- 
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nes con la mo nar quía de Fe li pe IV, así co mo los co me ti dos que
el re pre sen tan te de Ro ma iba a asu mir. En 1639, el bo lo ñés Ce- 
sa re Fac chi ne tti se man tu vo tres años en la nun cia tu ra de Ma drid
an te Fe li pe IV, y de sem pe ñó una fun ción pa re ci da a la que su tío
Pam phi li, el fu tu ro Ino cen cio X, ejer ció quin ce años an tes. Fac- 
chi ne tti re ci bió ins truc cio nes pa ra pre pa rar una li ga an ti tur ca
con el apo yo de Ma drid pa ra opo ner se a las ame na zas oto ma nas.
¿Es ta pro pues ta era se ria o se tra ta ba de una ma nio bra de di ver- 
sión, pues to que, en 1639, la mo nar quía de Fe li pe IV se en- 
contra ba al bor de del pre ci pi cio tras la su ce sión de de sas tres mi li- 
ta res que aca ba ba de su frir, en tre ellos el de la flo ta del al mi ran te
Oquen do, y en un mo men to en el que las re vuel tas se ce sio nis tas
de Bar ce lo na y de Lis boa es ta ban a pun to de es ta llar?21

En el ám bi to cul tu ral, los nun cios se dis tin guían por la trans- 
mi sión, di fu sión y pro tec ción de las ar tes. En es te as pec to, la le- 
ga ción del car de nal Fran ces co Bar be ri ni, en via do a Ma drid por
su tío Ur bano VI II en 1626, tu vo im por tan tes con se cuen cias en
los in ter cam bios en tre am bas pe nín su las, así co mo pa ra Fe li pe
IV, que en contró en ello el me dio de en ri que cer y man te ner sus
co lec cio nes. Es ta de le ga ción per mi tió que el pin tor del rey, Ve lá- 
z quez, se reu nie ra con los agen tes ac ti vos y los in ter lo cu to res
ade cua dos en Ita lia.22 Nu me ro sos par ti ci pan tes en es ta le ga ción
ex tra or di na ria, co mo Gio van ni Ba ttis ta Pam phi li, Gio van Gia- 
co mo Pan zi ro lo (que lle gó a ser car de nal), o Giu lio Ros pi glio si
(fu tu ro pa pa Cle men te IX, des de1667 has ta 1669), ocu pa ron su- 
ce si va men te la nun cia tu ra an te Fe li pe IV y se con vir tie ron en
me dia do res en tre Ro ma y Ma drid. Los tres fa vo re cie ron los via- 
jes y las es tan cias en Ita lia de Ve lá z quez, que tam bién pu do con- 
tar con el apo yo de otros miem bros del sé qui to del le ga do Bar- 
be ri ni: así Ca s siano dal Po zo, vein te años des pués, en 1646 en
Ro ma, re ci bió una car ta de Ros pi glio si, en ton ces nun cio en Ma- 
drid, so li ci tán do le que fa ci li ta se un via je de Ve lá z quez a Ro- 
ma.23
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Sin em bar go, la prác ti ca de la di plo ma cia bi la te ral da ba prio ri- 
dad al es ce na rio ro ma no, no so lo por que la abun dan cia de las re- 
pre sen ta cio nes di plo má ti cas de los prín ci pes ofre cía un mar co
so ña do pa ra di fun dir la pro pa gan da mo nár qui ca, y no por que en
Ro ma se mul ti pli ca sen las po si bi li da des de ne go cia ción en tre di- 
plo má ti cos, sino más bien por que el co me ti do de los em ba ja do- 
res con sis tía en «ser vir, hon rar y re ve ren ciar» al pa pa, que era «el
re pre sen tan te de Dios en la tie rra». De he cho, el ca rác ter uni ver- 
salis ta del dis cur so im pe ria lis ta de la Es pa ña de Fe li pe IV era in- 
se pa ra ble de una sa cra li za ción del su mo pon tí fi ce, pe se a to dos
los con flic tos que en fren ta ban a am bas po ten cias: si los re yes de
Es pa ña que rían ser el bra zo ar ma do de la ver da de ra fe, es ta ban
obli ga dos a acep tar el ca rác ter sagra do de la se de apos tó li ca. En
con se cuen cia, de ter mi na das em ba ja das en Ro ma se pre sen ta ban
co mo «em ba ja das de obe dien cia» con oca sión de las en tro ni za- 
cio nes pon ti fi cias, y no te nían otra fi na li dad que «de mos trar la
su mi sión y la obe dien cia al re pre sen tan te de la di vi ni dad».24 Es te
fue el ca so de la em ba ja da del VI con de de Mon te rrey pa ra re- 
pre sen tar a Fe li pe IV an te Gre go rio XV, ele gi do en fe bre ro
de1621.25 La elec ción de Ma nuel de Zú ñi ga y Fon se ca pa ra es ta
mi sión pu so de ma ni fies to el fuer te com po nen te fa mi liar en el
ejer ci cio del po der y en el man te ni mien to de las re la cio nes di- 
plo má ti cas, pues to que Mon te rrey y Oli va res se ha bían ca sa do
ca da uno con la her ma na del otro, y am bos eran so bri nos de Bal- 
ta sar de Zú ñi ga. Muy jo ven aún, Mon te rrey de sem pe ñó su pri- 
me ra gran mi sión al ser vi cio de Fe li pe IV con es ta «em ba ja da de
obe dien cia». De bi do a es te as pec to re ve ren cial res pec to a Ro ma,
el rey de Es pa ña se pu so al ser vi cio de la de fen sa de la fe: sus
ejérci tos eran los que com ba tían por Cris to y por la sal va ción de
los hom bres: «Así —afir ma ba Mon te rrey al pa pa— per pe tua- 
men te, se pi de al tos y con ti nuos sa cri fi cios a nues tros Es ta dos pa- 
ra la exal ta ción de la San ta Ma dre Igle sia y de la vi da y pros pe ri- 
dad de sus su mos pon tí fi ces».26
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La im por tan cia del pues to de em ba ja dor en Ro ma po ne de
ma ni fies to que Mon te rrey se ha lla ba en la cum bre de la ca rre ra
di plo má ti ca. Si, pa ra los acon te ci mien tos ex tra or di na rios, pa ra
re pre sen tar al rey se ele gía a pa rien tes pro ce den tes de ca sas pr- 
óxi mas al so be rano, pa ra las em ba ja das or di na rias la se lec ción se
efec tua ba pri me ro en tre los di plo má ti cos ex pe ri men ta dos que
ac ce dían así a uno de los pues tos cla ve de la mo nar quía ca tó li ca.
El car de nal Gas par de Bor ja ocu pó el pues to en 1621, y des pués
asu mió de ma ne ra in te ri na el vi rrei na to de Ná po les pa ra en car- 
gar se des pués de la em ba ja da de Es pa ña en Ro ma. Es te di plo má- 
ti co des cen día de dos pa pas, co mo Ale jan dro VI Bor gia, de un
san to (el ter cer ge ne ral de los je sui tas ca no ni za do en 1625) y del
hi jo del du que de Gan día; en to tal, pa só veinti dós años en Ita lia,
la ma yor par te de ellos en Ro ma. Al re de dor de los em ba ja do res
de Fe li pe IV los car de na les es pa ño les (co mo el car de nal Ga briel
Tre jo), los sub ven cio na dos por Ma drid, el car de nal pro tec tor y a
ve ces los em ba ja do res ex tra or di na rios en via dos por el rey es ta- 
ban to dos afin ca dos en Ro ma, y cons ti tuían el nú cleo du ro del
«par ti do es pa ñol», al que de ter mi na dos na po li ta nos lla ma ban la
Con sul ta de Es pa ña que se en fren ta ba a la Con sul ta fran ce sa.27

En 1623, la elec ción de Ur bano VI II cons ti tu yó una de rro ta
po lí ti ca pa ra Fe li pe IV en una Ita lia don de la Pax his pa ni ca ape nas
es tu vo con tes ta da en el prin ci pio de su rei na do, sal vo por la mo- 
nar quía fran ce sa de bi do a las cri sis de la Val te li ne y por la agi ta- 
ción sa bo ya na. Los nom bra mien tos su ce si vos pa ra la em ba ja da de
Ro ma del mar qués de Los Vé lez, de los con des de Si rue la y de
Oña te, de los du ques del In fan ta do y de Te rra no va su bra yan la
im por tan cia de es te pues to en el tea tro po lí ti co. Pa ra ase gu rar su
ran go, los em ba ja do res es pa ño les en Ro ma per ci bían los ga jes
más ele va dos de to das las re pre sen ta cio nes de Fe li pe IV en el ex- 
tran je ro, pues to que per te ne cían a gran des li na jes aris to crá ti cos y
dis fru ta ban de una só li da ex pe rien cia po lí ti ca. Así, el con de de
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Oña te su bió uno a uno los pel da ños de la ca rre ra di plo má ti ca an- 
tes de ac ce der a la em ba ja da en Ro ma, y des pués al vi rrei na to de
Ná po les.

Es tas re des te ji das en tre Ro ma y la mo nar quía es pa ño la se- 
guían ca na les di ver sos, co mo los de las em ba ja das y la nun cia tu- 
ra; ellos abra za ban las ca rre ras ecle siás ti cas que a ve ces con du cían
has ta la ci ma de la Cu ria, de las con gre ga cio nes y de las ór de nes,
in clu so a la púr pu ra car de na li cia. No obs tan te, es tas re des pa sa- 
ban tam bién por unas for mas de so cia bi li dad que re ba sa ban los
rí gi dos mar cos de las ins ti tu cio nes pa ra di fun dir una cul tu ra más
va ria da y más vas ta, en glo ban do las prác ti cas y los com por ta- 
mien tos des ti na dos a po ner en con tac to a los in di vi duos vin cu la- 
dos al au ge de la eru di ción, a la prác ti ca del me ce naz go, a la pro- 
tec ción de las bi blio te cas y al en ri que ci mien to de las ar tes. Ve lá z- 
quez y su mo de lo, Ino cen cio X, fue ron sen dos pro duc tos de es- 
tas re des ins ti tu cio na les y de sus nor mas de so cia li za ción que
man te nían co rres pon den cia y fa vo re cían los en cuen tros en el
seno de la Eu ro pa ba rro ca.28 Los via jes del pin tor del rey a Ita lia,
y so bre to do a Ro ma, re fle jan es ta ri que za cul tu ral y el in te rés
que Fe li pe IV te nía en ella.

EL PRI MER VIA JE A ITA LIA DE VELÁ Z UEZ: ROMA, 1630

El tro pis mo ita liano no es pe ró a las es tan cias ro ma nas de Ve lá- 
z quez, ni a su rea li za ción del re tra to de Ino cen cio X pa ra in fluir
en sus fa cul ta des. El prin ci pal tes ti mo nio, el de Pa che co, in sis te
en el lu gar de la na tu ra le za en la obra de Ve lá z quez, que se ins pi- 
ró en la in fluen cia ita lia na pro vo ca da por Ca ra va ggio. Así, Ve lá- 
z quez fue mar ca do por el na tu ra lis mo, lo que ac tual men te de ter- 
mi na dos his to ria do res del ar te co mo Jo na than Bro wn po nen en
te la de jui cio. Las obras con te ni das en su bi blio te ca dan cuen ta
de es tas in fluen cias, pues en ella no me nos de un ter cio de los li- 
bros es ta ban es cri tos en ita liano o eran de au to res ita lia nos.29
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Tras su lle ga da a la cor te de Ma drid y su nom bra mien to co mo
pin tor del rey, en 1623, Ve lá z quez no de jó de be ne fi ciar se del
en torno de Fe li pe IV y de la pro tec ción que es te le ofre cía. En
1627, ob tu vo el car go de ujier de la cá ma ra del rey; es de cir, que
en tra ba en la pro xi mi dad in me dia ta del so be rano. Es ta fun ción le
obli ga ba a es tar pre sen te en las puer tas de la ante cá ma ra real des- 
de las 8 de la ma ña na en in vierno y de las 7 en ve rano, has ta que,
por la tar de, era in for ma do de la par ti da del rey. El ujier de pen- 
día del ma yor do mo ma yor de la ca sa del rey. Ade más de los ga- 
jes, en tre las ven ta jas del car go, Ve lá z quez se be ne fi ció de un alo- 
ja mien to en la Ca sa Real, des de 1625 exac ta men te y, a di fe ren cia
de su es ta tus de pin tor del rey que es ta ba vin cu la do a la Jun ta de
Bos ques y Obras, de pen día di rec ta men te de la ca sa del rey. Sin
em bar go, es te nue vo es ta tus no eli mi na ba el re tra so en los pa gos,
que eran muy fre cuen tes.

Gra cias a es ta pro xi mi dad, Ve lá z quez co no ció a uno de los
más gran des ma es tros del ar te ba rro co de la re for ma ca tó li ca: Pe- 
dro Pa blo Ru bens. En la dé ca da de 1620, es te súb di to de los Paí- 
ses Ba jos es pa ño les se en contra ba en la ci ma de su ar te; re si día en
Am be res, don de se hi zo edi fi car un sun tuo so pa la cio a la ita lia na,
lo que no de ja ba de ser ori gi nal en la ca pi tal fla men ca. En su ju- 
ven tud, Ru bens de jó los Paí ses Ba jos en 1600 pa ra for mar se en el
cri sol ita liano, don de per ma ne ció ocho años. Co no ció al du que
de Man tua y en tró a su ser vi cio co mo pin tor de la cor te. En
1603, en via do a Es pa ña pa ra su per vi sar el en vío de pre sen tes,
rea li zó el re tra to ecues tre del du que de Ler ma, va li do de Fe li pe
III, y apro ve chó su es tan cia pa ra co piar obras ma es tras ita lia nas
pro pie dad de la cor te. Vein ti cin co años des pués, vol vió a Es pa ña
pa ra efec tuar una vi si ta di plo má ti ca que du ró nue ve me ses.30 Fe- 
li pe IV no apre ció mu cho que su tía Is abel Cla ra Eu ge nia, la go- 
ber na do ra de los Paí ses Ba jos, de le ga se en un sim ple pin tor co mo
re pre sen tan te de los in te re ses de la mo nar quía es pa ño la pa ra pro- 
yec tar una apro xi ma ción con la mo nar quía in gle sa:
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Creo de ber de cir a Vues tra Al te za que he vis to con mu cho dis gus to que se ha- 
ya en car ga do co mo Mi nis tro de tan gran des ne go cios a un pin tor, lo que, co mo
es fá cil de com pren der, re sul ta ofen si vo pa ra es ta Mo nar quía, cu ya re pu ta ción ha
de su frir si hom bre de tan po cas obli ga cio nes es Mi nis tro con quien tie nen que
ha blar los em ba ja do res y ha cer pro po si cio nes de tal im por tan cia. Pues si la par te
que ha ce la pro pues ta no ve im pe di men to en la elec ción de in ter me dia rio, e In- 
gla te rra no ha ya in con ve nien te en que és te sea Ru bens, los que exis ten por nues- 
tra par te son más con si de ra bles.31

Es ta ané c do ta re cuer da la po ca con si de ra ción so cial de la que
dis fru ta ban los pin to res, aun que fuesen los más gran des, e in clu- 
so pe se a la in cli na ción de Fe li pe IV por las ar tes. ¿El en cuen tro
con Ru bens, que tu vo lu gar en agos to de 1628, mo di fi có la opi- 
nión del rey? Se du ci do por las cua li da des del fla men co, Fe li pe
IV mul ti pli có los en car gos pa ra sus co lec cio nes. Por su pues to,
Ve lá z quez apro ve chó la pro lon ga da es tan cia de Ru bens pa ra co- 
no cer le e in ter cam biar co no ci mien tos so bre su ar te, y los dos
hom bres fue ron jun tos a vi si tar el Es co rial. Se han po di do iden- 
ti fi car las in fluen cias del ma es tro so bre su jo ven co le ga, co mo el
re cur so a la mi to lo gía, que apa re ce por vez pri me ra en el cua dro
Los bo rra chos, obra que agra dó mu cho a Fe li pe IV. En la cor te, el
im pac to de Ru bens fue im por tan te y, des pués de es ta es tan cia es- 
pa ño la, Lo pe de Ve ga, que alu dió al pin tor sie te ve ces en su obra,
le ca li fi có ca da vez de «gran poe ta de los ojos», «ému lo de Ape- 
les» e in clu so co mo «el nue vo Ti ziano».32

Ru bens par tió de Ma drid en abril de1629; ¿tu vo es ta par ti da
al gu na in ci den cia en la de ci sión de Ve lá z quez de via jar a Ita lia
dos me ses más tar de? Es tos dos ejem plos de via jes de pin to res su- 
bra yan la im por tan cia que re ves tían las cir cu la cio nes in ter na cio- 
na les y las co ne xio nes que se da ban en Ma drid, de las cua les pu- 
do be ne fi ciar se la Es pa ña de Fe li pe IV y, es pe cial men te, sus éli- 
tes. Aun que la mi sión con cre ta con fia da a Ve lá z quez si gue sien- 
do des co no ci da, pe se a los ru mo res so bre sus po ten cia les ac ti vi- 
da des de in for ma ción y de es pio na je,33 la prin ci pal fuen te so bre
su pe ri plo ita liano pro ce de de An to nio Pa lo mino, se gún el cual
Ve lá z quez, pro vis to de dos años de sa la rios, par tió con la au to ri- 
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za ción y el apo yo de Fe li pe IV. El va li do, el con de-du que de
Oli va res, le ha bría pro por cio na do una ayu da su ple men ta ria de
unos dos cien tos du ca dos de oro, así co mo una me da lla con el re- 
tra to de Fe li pe IV.34 Así pues, do ta do de car tas de re co men da- 
ción an te los di plo má ti cos de los di ver sos es ta dos ita lia nos, los
miem bros del par ti do es pa ñol en Ro ma y los con tac tos que hu- 
bie ra po di do es ta ble cer con an te rio ri dad, Ve lá z quez par tió ha cia
Ita lia en agos to de 1629, des de Bar ce lo na. Efec tuó una tra ve sía
que lo lle vó a Gé no va en com pa ñía del ge ne ral Am bro sio Spí no- 
la, a quien en sal za ría al gu nos años des pués en Las lan zas. Spí no la
se di ri gía al nor te de Ita lia pa ra asu mir el man do de los ejérci tos
de Fe li pe IV en el con flic to de Man tua contra la mo nar quía fran- 
ce sa. A su lle ga da a Gé no va, Ve lá z quez fue aco gi do en el es plén- 
di do pa la cio de los Spí no la, que al ber ga ba nu me ro sas obras ma- 
es tras de Van Dy ck, Ru bens y de nu me ro sos pin to res ita lia nos;
pos te rior men te se di ri gió a Ve ne cia, pa san do cier ta men te por
Mi lán y atra ve san do el nor te de Ita lia, al que una epi de mia de
pes te de vas ta ría a par tir del mes de oc tu bre. Ve lá z quez fue alo ja- 
do en la em ba ja da de Es pa ña por el di plo má ti co Cris tó bal de Be- 
naven te y Be na vi des, cu ya co rres pon den cia di plo má ti ca ex pli ca
las di fí ci les con di cio nes de su co me ti do en una re pú bli ca his pa- 
nó fo ba. Ve lá z quez pu do con tem plar las obras de tres pin to res
ad mi ra dos en Ma drid —Tin to re tto, Ve ro ne se y Ti ziano— y co- 
piar las. A su re gre so a Es pa ña, ofre ció a Fe li pe IV una de es tas
répli cas, que re pre sen ta ba La úl ti ma ce na, de Tin to re tto. Des pués,
Ve lá z quez fue aco gi do en Fe rra ra por el go ber na dor pon ti fi cio
que no era otro que el an ti guo nun cio en Ma drid, el car de nal
Giu lio Sac che tti, un co lec cio nis ta y me ce nas flo ren tino que pro- 
te gió a Pie tro di Cor to na, y más ade lan te par ti ci pó en la cé le bre
pe re gri na ción al san tua rio de Nues tra Se ño ra de Lo re to35 pa ra
lle gar por fin a Ro ma, don de per ma ne ció un año. En la Ciu dad
Eter na, fue hos pe da do por el an ti guo le ga do ex tra or di na rio del
pa pa en Ma drid, el car de nal Fran ces co Bar be ri ni, so brino de Ur- 
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bano VI II, quien, de creer a Pa lo mino, le pro pu so alo jar se en el
pa la cio del Va ti cano, de ján do le las lla ves de al gu nas es tan cias.
No obs tan te, Ve lá z quez se mu dó del Va ti cano y ob tu vo del em- 
ba ja dor es pa ñol Ma nuel Zú ñi ga y Fon se ca, con de de Mon te rrey,
la po si bi li dad de ha bi tar en la vi lla Mé di cis, que en ton ces per te- 
ne cía a los mí ni mos y de pen día del gran du que de Tos ca na. El
pin tor vi vió allí al go más de dos me ses, has ta que, en con trán do se
en fer mo, se vio obli ga do a ba jar a vi vir a la em ba ja da de Es pa ña,
en el pa la cio Mo nal des chi que el con de de Mon te rrey aca ba ba de
ad qui rir so bre la Pla tea tri ni ta tis, pla za que adop tó el nom bre de
Pla za de Es pa ña en la se gun da mi tad del si glo XVII.36

La ciu dad de Ro ma en la que Ve lá z quez re si dió se en contra ba
en ple na efer ves cen cia. Por una par te, las ten sio nes po lí ti cas en el
seno de la ciu dad se guían sien do nu me ro sas: en ellas se opo nían
di ver sas fac cio nes car de na li cias, es truc tu ra das al re de dor de las
cor tes prin ci pes cas y de gran des fa mi lias pa tri cias, de ma yor o
me nor ran cio abo len go. Fue ra de la ciu dad, los es ta dos pon ti fi- 
cios eran fron te ri zos con es pa cios en los que los con flic tos en- 
fren ta ban a fuer zas con tra rias; en el nor te de la pe nín su la, los
mo vi mien tos de tro pas pro se guían la gue rra de Man tua; nu me- 
ro sas fuer zas mi li ta res fran ce sas, es pa ño las, ita lia nas e im pe ria les
es ta ban con cen tra das, y no se en contra ban muy le jos de los es ta- 
dos pon ti fi cios. Las se cue las del trau ma pos te rior al sa queo de
Ro ma de 1527 por las tro pas del ante pa sa do de Fe li pe IV, Car los
V, se guían es tan do muy pre sen tes en el es píri tu de los ro ma nos.
Pe se a los in ten tos de me dia ción pon ti fi cia, en las cua les el jo ven
Ju lio Ma za rino to mó una par te ac ti va, el rui do de las ar mas in- 
quie ta ba a los ro ma nos.

Por otra par te, los pon ti fi ca dos de Ur bano VI II y de Ino cen- 
cio X se es for za ron en res tau rar el lus tre que Ro ma per dió con la
Re for ma pro tes tan te y en ha cer de tal ma ne ra que la ciu dad re- 
cu pe ra se su es ta tus de ca pi tal de la cris tian dad.37 Di chos es fuer- 
zos se tra du je ron en un nue vo di na mis mo ur bano que sus ci tó
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vas tas obras y nu me ro sos tra ba jos de ur ba nis mo. Tal vez en
contra de la vo lun tad de los ha bi tan tes, los pa pas for ja ron una
ca pi tal en tran ce de con ver tir se en el cen tro de la cul tu ra ba rro- 
ca, Ro ma dis fru tó pues de una do ble trans for ma ción es pa cial,
ur ba nís ti ca y re li gio sa. En su ca li dad de ca put mun di, la ciu dad
qui so des lum brar al mun do pa ra de mos trar la ca pa ci dad del ca- 
be za de la Igle sia pa ra reu nir a los ca tó li cos. Las ca lles y las pla- 
zas, las igle sias y las fuen tes fue ron ob je to de acon di cio na mien- 
tos y de co ra cio nes que con for ma ron la nue va Ro ma ba rro ca; en
1629, la Ciu dad Eter na se do tó de un «or na to mo nu men tal» me- 
dian te la crea ción de un de co ra do, has ta el pun to de con ver tir se
en «la Ópe ra de los pa pas» en pa la bras de Hen ri Fon ci llon.38

En tre los tes ti mo nios que sim bo li zan el po der de Fe li pe IV en
Ro ma, el lu gar de Es pa ña re su mía una si tua ción sin gu lar en es te
tea tro del mun do. En 1620, la mo nar quía es pa ño la to mó po se- 
sión de es te es pa cio pa ra es ta ble cer en él su em ba ja da an te la San- 
ta Se de en un pa la cio re na cen tis ta mo di fi ca do por el ar qui tec to
Fran ces co Bo rro mi ni (1599-1667). A par tir de 1625, es te lu gar
aco ge ría el pa la cio de la Con gre ga ción pa ra la Pro pa ga ción de la
Fe eri gi do por Ber ni ni y Bo rro mi ni y, en 1629, la fuen te de la
Bar ca (la Bar cac cia), edi fi ca da se gún los pla nos del pa dre de Ber ni- 
ni, Pie tro, a pe ti ción del pa pa Ur bano VI II; la ale go ría de la bar- 
ca era evi den te pa ra to dos, pues re pre sen ta ba a la vez el cur so del
sol y el va so mís ti co de la Igle sia. Ade más, la Pia z za di Spag na se
en contró do mi na da por la po ten cia fran ce sa re pre sen ta da por la
igle sia de la Tri ni tà dei Monti, que es ta ba ad mi nis tra da por las
au to ri da des fran ce sas y que fue cons trui da a ini cia ti va de los re- 
yes de Fran cia a fi na les del si glo XV y a prin ci pios del XVI. Es te do- 
mi nio mo nu men tal de la Tri ni tà dei Monti so bre la pla za de Es- 
pa ña re fle ja ba la ri va li dad de las dos po ten cias so bre la es ce na ro- 
ma na.39
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¿Con qué es ta do de áni mo Ve lá z quez vi vió y tra ba jó en Ro- 
ma? ¿Có mo ex pe ri men tó las trans for ma cio nes ur ba nas y las ten- 
sio nes po lí ti cas sub ya cen tes? El his to ria dor no dis po ne de nin- 
gún ras tro per so nal del pin tor que nos ha ble de sus sen ti mien tos
en es tos años en los que Ro ma ocu pa ba el co ra zón de la es ce na
ar tís ti ca y de la po lí ti ca eu ro pea. Hu bie ra po di do de ci dir in ven- 
tar un dia rio que el ar tis ta hu bie ra po di do es cri bir o una co rres- 
pon den cia que hu bie ra po di do man te ner. Es to es lo que hi zo
Carl Jus ti en su im po nen te bio gra fía de Ve lá z quez, ha ce más de
un si glo. An te la au sen cia de fuen tes, de ci dió in ven tár se las. Pa ra
ex po ner lo que el his to ria dor cre yó per ci bir de la in creí ble ri- 
que za de Ro ma en 1630, re dac tó un fal so «ver da de ro dia rio» de
Ve lá z quez, en el que se re la tan sus en cuen tros, sus im pre sio nes
ro ma nas y sus ac ti vi da des. Ade más, Jus ti re co ge la in for ma ción
muy re ve la do ra pe ro no co rro bo ra da, se gún la cual Ve lá z quez
pa só, en nom bre de Fe li pe IV, un en car go de do ce cua dros a los
más gran des pin to res vi vien tes de Ro ma, en tre los cua les se en- 
contra ban Ni co lás Pous sin, Pie tro di Cor to na, Ber ni ni, Guer- 
cino, Do me ni chino, Va len tin de Bou log ne…40 Por su par te,
aun que no se ima gi nó nin gún tes ti mo nió, Yves Bon ne foy se es- 
for zó en es bo zar, en su li bro Ro ma 1630, el re tra to de es ta in creí- 
ble ca pi tal de las ar tes que reu nió a los prin ci pa les es píri tus crea- 
do res de aque lla ge ne ra ción men cio na da por Carl Jus ti: el es pa- 
ñol Ve lá z quez, el ita liano Ber ni ni (1598-1680) y el fran cés Ni co- 
lás Pous sin (1594-1665). La pre sen cia en Ro ma de es te úl ti mo
res pon día, des pués de 1640, a las preo cu pa cio nes de Ri che lieu y
de Luis XIV, pa re ci das a las de Fe li pe IV por Ve lá z quez. Con- 
ver ti do en pin tor del rey, Pous sin fue en car ga do de en ri que cer
las co lec cio nes rea les me dian te la com pra de an ti güe da des (bus- 
tos, es cul tu ras y otros ob je tos), con la rea li za ción de co pias y por
la ad qui si ción de pie zas con la ayu da de los di plo má ti cos y del
par ti do de su rey: la ri va li dad fran co-es pa ño la se ejer cía una vez
más so bre el tea tro ro ma no.



256

En Ro ma, Ve lá z quez y Pous sin no se con ten ta ron con co lec-
cio nar y ad qui rir obras pa ra sus re yes, pues tam bién pin ta ron. En
el ca so del es pa ñol, Pa lo mino ase gu ra que La fra gua de Vul cano y
La tú ni ca de Jo sé fue ron pin ta das du ran te es te pe rio do ro ma no, lo
que con fir ma ría el re cur so a la mi to lo gía en el pri mer cua dro y
el tra ta mien to pic tó ri co de los tor sos des nu dos en el se gun do. A
su re gre so, Ve lá z quez ofre ció es tos dos lien zos a Fe li pe IV, quien
les hi zo gran apre cio. Por otro la do, otras tres obras que da tan de
es ta pri me ra es tan cia han lle ga do has ta no so tros, lo que no es
mu cho.

An tes de vol ver a Es pa ña, Ve lá z quez pa só de Ro ma a Ná po les,
co mo el hé roe de la no ve la El li cen cia do Vi drie ra, de Cer van tes,
pa ra quien «a la ad mi ra ción que traía de ha ber vis to a Ro ma,
aña dió la que le cau só ver a Ná po les, ciu dad, a su pa re cer, y al de
to dos cuan tos la han vis to, la me jor de Eu ro pa y aun de to do el
mun do».41 En es ta ciu dad, bas tan te más im por tan te que Ro ma
por su po bla ción —era la prin ci pal ciu dad de Eu ro pa y del im pe- 
rio es pa ñol—42 Ve lá z quez vol vió a ver a la in fan ta Ma ría, por
quien el prín ci pe de Ga les fue a Ma drid en 1624. Des de el mes
de agos to de 1630, la in fan ta se en contra ba en Ná po les, tras ha- 
ber se des po sa do por po de res, el año an te rior, con su pri mo Fer- 
nan do, rey de Hun g ría y em pe ra dor del Sa cro Im pe rio a par tir
de 1636. En Ná po les es pe ra ba que la vio len ta epi de mia de pes te
que aso la ba el nor te de Ita lia re mi tie ra. El pin tor apro ve chó es te
en cuen tro pa ra re tra tar a la in fan ta, un cua dro que, a su re torno
a Es pa ña, ofre ció a Fe li pe IV. Se gún Pa lo mino, el reen cuen tro
en tre el rey y su pin tor fue muy ca lu ro so tras es ta cor ta es tan cia
en el reino de Ná po les. Ve lá z quez ten dría que es pe rar die cio cho
años an tes de po der re gre sar a Ita lia.

«LA ITA LIA ES PA ÑO LA»

Es ta fór mu la de «la Ita lia es pa ño la», crea da ha ce dos si glos, no
per te ne ce al vo ca bu la rio del XVII; in clu so en Ma drid, los te rri to- 
rios ita lia nos de Fe li pe IV eran lla ma dos por sus nom bres ori gi- 
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na les: el du ca do de Mi lán, los rei nos de Ná po les, de Cer de ña, de
Si ci lia… Oca sio nal men te apa re cía el tér mino «pro vin cia», pe ro
úni ca men te en una de ter mi na da li te ra tu ra, a mo do de re su men.
En cam bio, el re cur so a la ex pre sión «li ber tad ita lia na» for ma ba
par te de un dis cur so po lé mi co que en fren ta ba a ad ver sa rios y
par ti da rios de Fe li pe IV: pa ra es tos úl ti mos, de ter mi na dos prín- 
ci pes ita lia nos re cla ma ban es tas li ber ta des con el ob je ti vo de fa- 
vo re cer sus in te re ses par ti cu la res.43

Sin em bar go, el uso de la ex pre sión «Ita lia es pa ño la» da ba a
en ten der una ad mi nis tra ción úni ca, o un úni co mo de lo ad mi nis- 
tra ti vo, cuan do ja más exis tió nin gu na uni for mi dad «es pa ño la» en
esos te rri to rios.44 Cier ta men te, las es truc tu ras di plo má ti cas se
re pe tían en ca da una de es tas po se sio nes. Por ejem plo, Gio van ni
Ba ttis ta Pam phi li, el fu tu ro Ino cen cio X y mo de lo de Ve lá z quez,
an tes de ser nun cio en Ma drid an te el rey de Cas ti lla y Ara gón,
fue nun cio en tre 1621 y 1624 an te el vi rrey de Ná po les, don de
te nía que afron tar to das las cues tio nes que con cer nían al reino de
Ná po les y la San ta Se de.

Así, pa ra ca da uno de los cua tro gran des prin ci pa dos ita lia nos,
Fe li pe IV era el prín ci pe re pre sen ta do por los vi rre yes (y, pa ra el
Mi la nesa do, por un go ber na dor), que ejer cían la au to ri dad so be- 
ra na de acuer do con las ins ti tu cio nes, res pe tan do las le yes lo ca- 
les, y con los Con se jos de Ita lia y de Ara gón (por el reino de
Cer de ña), cu ya se de es ta ba en Ma drid. Es ta cons truc ción he te ró- 
cli ta tra du cía la di ver si dad de los pro ce sos que lle va ron al po der
a los pre de ce so res de Fe li pe IV en es tas po se sio nes, unos pro ce- 
sos es pe cí fi cos en ca da te rri to rio. En el du ca do de Mi lán y en el
reino de Ná po les, la con quis ta re sul tó de las gue rras de Ita lia de
fi na les del si glo XV y de la pri me ra mi tad del XVI, cuan do los Va- 
lois y los so be ra nos ara go ne ses (cu yo he re de ro fue Car los V) se
en fren ta ron. En Mi lán, el du ca do fue le ga do al em pe ra dor a la
muer te sin des cen den cia del du que Fran ces co Sfor za en 1535; en
Ná po les, la re nun cia de Fran cis co I en 1544 per mi tió a Car los V
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su ce der al rey de Ara gón a la ca be za de es te reino, al igual que en
el de Si ci lia. Sin em bar go, los rei nos de Si ci lia y de Cer de ña no
le fue ron dis pu ta dos y Car los V los re ci bió di rec ta men te en he- 
ren cia sin te ner que re cu rrir al ejérci to.

Es ta com ple ja ela bo ra ción se veía re for za da por la im por tan cia
de la pre sen cia pon ti fi cia en las es truc tu ras po lí ti cas y ecle siás ti- 
cas de es tos es ta dos, es pe cial men te en lo con cer nien te a los rei- 
nos de Si ci lia y de Ná po les. Los so be ra nos de es tos dos rei nos de- 
bían pres tar el ho me na je de va sa lla je al pa pa, es de cir, que Fe li pe
IV, co mo rey de Si ci lia y de Ná po les de bía acep tar es ta mues tra
de su bor di na ción a Ro ma, lo que su bra ya ban las em ba ja das de
obe dien cia de los di plo má ti cos del rey en la ciu dad eter na. Pa ra
ello, los em ba ja do res es pa ño les par ti ci pa ban en una ce re mo nia
es pe cial que do ta ba de una ma yor au to ri dad al su mo pon tí fi ce
fren te a Es pa ña. En el más im por tan te de es tos rei nos, Ná po les,
la ce re mo nia del pa la frén se re no va ba to dos los años, el 29 de ju- 
nio, día de san Pe dro, y se ma te ria li za ba con un ca ba llo de pos ta
(una ha ca nea) que el rey de Ná po les re ga la ba al pa pa.45

A es ta so be ra nía li mi ta da por el va sa lla je mo nár qui co en Ná- 
po les y Si ci lia se aña día un po der ex tra or di na rio de Ro ma so bre
las ju ris dic cio nes ecle siás ti cas de los te rri to rios ita lia nos, lo que
da ba la me di da de la he ren cia me die val y de la lu cha que en fren- 
tó a Ro ma a los po de res se cu la res. A gran di fe ren cia del re ga lis- 
mo es pa ñol y, so bre to do, del pa tro na to uni ver sal de Amé ri ca,
los nom bra mien tos a los be ne fi cios ecle siás ti cos es ca pa ban en su
ma yo ría a Fe li pe IV co mo prín ci pe de es tos Es ta dos pa ra de jar
un mar gen bas tan te más gran de a Ro ma que, fre cuen te men te,
nom bra ba obis pos y ar zo bis pos, aba des y prio res de los mo nas te- 
rios más ri cos, y dis po nía de un gran po der ju ris dic cio nal so bre
el con jun to del cle ro.46 La vas ta rees truc tu ra ción ro ma na de la
Cu ria y la or ga ni za ción ecle siás ti ca de las con gre ga cio nes des de
fi na les del si glo XVI co rres pon dían a las ten den cias cen tra li za do ras
de la mo nar quía pon ti fi cia, que as pi ra ba a ri va li zar aún más con
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las po ten cias lai cas de la pe nín su la. En con se cuen cia, los vi rre yes
y go ber na do res po co po dían con tro lar a los clé ri gos de sus po se- 
sio nes. So lo las fun da cio nes rea les de es ta ble ci mien tos ecle siás ti- 
cos res pon dían sin pro ble ma a los man da tos de las au to ri da des
se cu la res. En tre las do ce pro vin cias que com po nían el reino de
Ná po les, Ma drid so lo po día con ce der los be ne fi cios ecle siás ti cos
a vein ti cua tro obis pos de los cien to veinti sie te que ha bía y a sie te
de los vein tiún ar zo bis pos, es de cir, ape nas a una quin ta par te de
ellos, mien tras que un gran nú me ro de dió ce sis es ta ban pre si di- 
das por obis pos nom bra dos por Ro ma, a me nu do co mo una gra- 
ti fi ca ción pon ti fi cia otor ga da a los miem bros de la Cu ria.47 En
Ná po les, As ca nio Fi lo ma rino ac ce dió en 1641 a la púr pu ra car- 
de na li cia y al ar zo bis pa do de la ma yor ciu dad del im pe rio ibé ri- 
co por vo lun tad del pa pa Ur bano VI II, que lo sa bía pr óxi mo a su
fa mi lia: él le con fió la de fen sa de las «li ber ta des» de la Igle sia de
Ná po les an te las usur pa cio nes de los po de res lai cos que re pre sen- 
ta ban los vi rre yes de Fe li pe IV, co me ti do que el car de nal cum- 
plió con cien zu da men te du ran te un cuar to de si glo, de 1641 a
1666. Aun que la si tua ción era dis tin ta en el ar zo bis pa do de Mi- 
lán —una de las dió ce sis más ri cas de Ita lia— el pa pa nom bró
tam bién al ar zo bis po. No obs tan te, tu vo la pre cau ción de ele gir
en una fa mi lia car ca na a la co ro na es pa ño la. Des de Car los Bo rro- 
meo, la de fen sa tra di cio nal de la ju ris dic ción ecle siás ti ca por par- 
te del epis co pa do con tri bu yó a man te ner unas re la cio nes tem- 
pes tuo sas con el go ber na dor del Mi la nesa do, co mo fue el ca so
con el ar zo bis po de Mi lán, Al fon so Li ta (1652-1679).48

ue el pa pa nom bra se los gran des be ne fi cios ecle siás ti cos no
siem pre fa vo re cía la ca li dad del epis co pa do y de los res pon sa bles
de las ór de nes re gu la res. En ge ne ral, es tos clé ri gos que a ve ces
ser vían a la cu ria no so lían fre cuen tar sus cir cuns crip cio nes y la
ca li dad pas to ral se re sen tía por ello. De he cho, las cuantio sas
ren tas pro ce den tes de la Igle sia es ca pa ban al con trol de la co ro na
es pa ño la e iban a ali men tar los re cur sos de los es ta dos pon ti fi- 
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cios. En los rei nos de Si ci lia y de Cer de ña, Fe li pe IV dis po nía sin
em bar go de un ar ma ins ti tu cio nal te mi ble: una in qui si ción do ta- 
da de los mis mos po de res que la In qui si ción es pa ño la; es de cir,
que so lo de pen día de la vo lun tad del rey. En cam bio, los pre de- 
ce so res de Fe li pe IV, pe se a sus rei te ra dos in ten tos, no lo gra ron
im po ner una in qui si ción al es ti lo es pa ñol en el reino de Ná po les
o en Mi lán, co mo tam po co en los Paí ses Ba jos es pa ño les. Así
pues, los clé ri gos per te ne cien tes a es tas dió ce sis de pen dían de los
tri bu na les ecle siás ti cos tra di cio na les y por ello dis po nían de la
po si bi li dad de re cu rrir a Ro ma en los do mi nios ita lia nos.

El as pec to fi nan cie ro de es tas re la cio nes his pano-ro ma nas re- 
vis tió un ca rác ter cen tral ba jo los pon ti fi ca dos de Ur bano VI II e
Ino cen cio X. Si ci lia se guía sien do el gra ne ro del im pe rio, don de
los ba ro nes con tro la ban a las po bla cio nes ru ra les mien tras que la
in dus tria y los ne go cios en vi llas co mo Ca ta nia, Me si na y Pa ler- 
mo pro du cían bienes y ser vi cios de gran ca li dad. En Ná po les, las
gue rras de Ita lia ha bían re no va do la aris to cra cia que ocu pa ba las
pro vin cias y que acos tum bra ba a vi vir en la ca pi tal, en la que hi- 
zo edi fi car pa la cios in creí bles.49 Se so lía de cir que Ná po les era
«las In dias de Es pa ña», el «Po to sí de Eu ro pa», e in clu so «la re si- 
den cia de los dio ses».

En el im pe rio es pa ñol, el vi rrei na to de Ná po les cons ti tuía ló- 
gi ca men te una de las cum bres de la ca rre ra ad mi nis tra ti va pa ra la
éli te. Di cho vi rrei na to pro por cio na ba una in fluen cia con si de ra- 
ble a su ti tu lar, y no es que el go bierno de Mi lán —«pla za de ar- 
mas» de la mo nar quía y du ca do de una gran ri que za— o el vi- 
rrei na to de Si ci lia no fue ran im por tan tes, sino muy al con tra rio,
pe ro el vi rrei na to de Ná po les ofre cía re cur sos muy su pe rio res. El
ca so na po li tano ejem pli fi ca la na tu ra le za de las re la cio nes man te- 
ni das por Ma drid con los te rri to rios ita lia nos, así co mo las ten- 
den cias, los éxi tos y los fra ca sos de la po lí ti ca de Fe li pe IV. En tre
1631 y 1638, Mon te rrey, el cu ña do del va li do Oli va res, pa só de
la em ba ja da en Ro ma, en la que ha bía aco gi do a Ve lá z quez, al vi- 
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rrei na to de Ná po les. En Ro ma, en con de de Mon te rrey su po ne- 
go ciar sus pro pios in te re ses y los de su rey Fe li pe IV. Du ran te su
em ba ja da, ha bien do ad mi ra do la Ofren da a Ve nus y La ba ca nal de

los an drios en ca sa del co lec cio nis ta Nic co lò Lu do vi si, un pa rien te
del pa pa Gre go rio XV que no qui so ce dér se las a tí tu lo per so nal,
Mon te rrey lo gró ne go ciar el in ter cam bio del feu do de Piom- 
bino, en la Tos ca na, a cam bio de es tas dos pin tu ras, lo que agra- 
dó mu cho a Fe li pe IV, y que ac tual men te se con ser van en el
Mu seo del Pra do. Es ta po lí ti ca ar tís ti ca de Mon te rrey fue lle va da
a gran es ca la pos te rior men te, en Ná po les. El con de pro te gió al
pin tor es pa ñol Jo sé Ri be ra y mul ti pli có los en car gos pa ra de co- 
rar el pa la cio y los jar di nes del Buen Re ti ro en Ma drid. Pa ra es te
pa la cio, cen tro de las di ver sio nes de la cor te, se re ci bió el car ga- 
men to de una cua ren te na de na víos pro ce den tes de Ná po les y
re ple tos de obras de ar te de Ar te mi sia Gen ti lles chi, de Ma s si mo
Stan zio ne, de Ri be ra, de Pous sin, del Do me ni chino…, así co mo
de plan tas en via das pa ra los jar di nes rea les.50 Se gún las ob ser va- 
cio nes del fran cés Jean-Ja c ques Bou chard, con fir ma das por el re- 
pre sen tan te de Flo ren cia y por el in glés Ar thur Hop ton:

[la ga le ría del Pa la cio real edi fi ca da por el ar qui tec to Do me ni co Fon ta na] fue
lle na da por el con de de Mon te rrey con una in fi ni dad de be llos ori gi na les de Ra- 
fa el y de Ti ziano, en tre otros ex ce len tes pin to res, que con si guió en Ná po les y en
Ro ma. Tam bién amue bló ri ca men te sus apo sen tos, en los que abun da ban las va ji- 
llas de pla ta. Asi mis mo for mó una pe que ña bi blio te ca, lle na de bue nos li bros, en- 
tre los que in clu so ha bía li bros de fran ce ses.51

El su ce sor de Mon te rrey en el vi rrei na to de Ná po les, Ra mi ro
de Guz mán, du que de Me di na de las To rres, ha bía des po sa do a
la hi ja de Oli va res, de la que en viu dó. Su nom bra mien to en Ná- 
po les res pon día, co mo de cos tum bre, a un ob je ti vo eco nó mi co-
po lí ti co y as pi ra ba a cap tar pa ra la mo nar quía es pa ño la una de las
he ren cias feu da les más ri cas de la pe nín su la ita lia na: la de An na
Ca ra fa (1607-1644), prin ce sa de Sti gliano y so bri na del pa pa
Cle men te VII. Ella po seía uno de los feu dos más im por tan tes en
el reino de Ná po les y ha bía he re da do el du ca do es tra té gi co de
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Sa bbio ne ta, en la Ita lia sep ten trio nal, en el cru ce de ca mi nos en- 
tre Mi lán y la lla nu ra del Po, en tre Par ma y Man tua. Así pues,
An na Ca ra fa y el du que de Me di na de las To rres contra je ron ma- 
tri mo nio con la pro me sa de que es te úl ti mo es ta ría al fren te del
vi rrei na to. En tre los ejem plos de los abu sos de es te úl ti mo, el
más cé le bre fue el del exi lio del su pe rior del mo nas te rio de San- 
to Do min go en Ná po les pa ra ob te ner la fa mo sa te la pin ta da por
Ra fa el, La Vir gen del pez, que ofre ció a Fe li pe IV. Siem pre ba jo
es te mis mo vi rrei na to, An na Ca ra fa apro ve chó su po si ción pa ra
com prar tie rras y ju ris dic cio nes al do mi nio real na po li tano pa ra
en gran de cer sus po se sio nes se ño ria les. Su pre ma tu ra muer te en
1644 acen tuó el re sen ti mien to de los con tem po rá neos an te lo
que mu chos con si de ra ban un pi lla je, ha bi da cuen ta de que Mon- 
te rrey se dis po nía a vol ver a Es pa ña con nu me ro sas ca jas de ob je- 
tos ad qui ri dos en el reino y mul ti tud de re ga los pa ra Fe li pe IV y
pa ra su vi lla de Sa la man ca a fin de ador nar su pa la cio y el con- 
ven to de los agus ti nos que él pa tro ci na ba. Tras la caí da de Oli va- 
res en 1643, los vi rre yes per pe tua ron es ta prác ti ca de pro veer las
ne ce si da des ar tís ti cas del rey. A fi na les del rei na do de Fe li pe IV,
el vi rrey Pe ña ran da ad qui rió tam bién una par te de la co lec ción
del mar qués de Se rra, un ge no vés, pa ra ofre cér se la co mo pre sen- 
te a su so be rano, lo que le per mi tió en viar a Ma drid las te las Ve- 

nus, Apo lo y Cu pi do, de Aní bal Ca rrac ci y Cris to por tan do la cruz,
de Gui do Re ni, a fin de en ri que cer las co lec cio nes rea les.52

Al «pi lla je» ar tís ti co de las po se sio nes ita lia nas se aña dió un
«pi lla je» eco nó mi co. De he cho, el es fuer zo fi nan cie ro exi gi do
tras la cre cien te im pli ca ción de la mo nar quía es pa ño la en los
con flic tos que se pro du je ron du ran te la dé ca da de 1630 con cer- 
nía tam bién a las po se sio nes ita lia nas, qui zá las más opu len tas
eco nó mi ca men te y las me nos afec ta das por los es tra gos de los
com ba tes. A di fe ren cia de Ca ta lu ña y de Por tu gal, los rei nos de
Ná po les, Si ci lia y Cer de ña, así co mo el du ca do de Mi lán, so por- 
ta ron im por tan tes re ten cio nes y me di das ex tra or di na rias que re- 
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vis tie ron di fe ren tes for mas. Por una par te la fis ca li dad com pues- 
ta prin ci pal men te por im pues tos, de no mi na dos ga be las, afec ta-
ron a los pro duc tos de pri me ra ne ce si dad, co mo la ha ri na y las
fru tas —que in cluían las ver du ras— y a ma te rias pri mas ta les
co mo la se da. Arren da das a los par ti da rios, es de cir, a los fi nan- 
cie ros, es tas ga be las eran mal so por ta das por la po bla ción, so bre
to do por que muy a me nu do las re te nían agen tes ex tran je ros que
las ha bían ade lan ta do a la mo nar quía. Es te era el ca so de mu chos
ge no ve ses que vi vían en Ná po les, don de pue den cons ta tar se
ejem plos de as cen sio nes so cia les ful gu ran tes en el seno de la so- 
cie dad na po li ta na, mien tras se acen tua ba una in fla ción de tí tu los
no bi lia rios en el reino y en el con jun to de las po se sio nes de Fe li- 
pe IV.53 El ca so de Bar to lo mé de Aqui no es bien co no ci do. Par- 
ti da rio de la mo nar quía y de una ca pa ci dad fi nan cie ra ex tra or di- 
na ria, fue «el tes ta fe rro del ca pi tal de las ba ro nías», se gún Ro sa- 
rio Vi lla ri. En tre 1636 y 1644, ce rró con tra tos (asien tos), por un
mon tan te de 17 mi llo nes de du ca dos, un to tal que su pe ra ba en
mu cho los gas tos anua les de la mo nar quía. Bar to lo mé de Aqui no
acu mu ló los tra ta dos de fi nan zas y arren dó las ga be las so bre la
sal, el acei te, la ha ri na e in clu so la se da. Es te en ri que ci mien to le
per mi tió com prar su pri mer feu do no bi lia rio en 1637, en tie rras
de Otran to, y des pués, en 1640, ad qui rir el Es ta do de Ca ra ma ni- 
co, en los Abru z zos, y en 1644 re ci bió de Fe li pe IV el tí tu lo de
prín ci pe. Otros ge no ve ses in vir tie ron en las de te rio ra das fi nan- 
zas pú bli cas de las po se sio nes ita lia nas de Fe li pe IV, cu ya ren ta bi- 
li dad era ele va da, aun que no ca ren te de ries gos. Al gu nos por tu- 
gue ses, mu chas ve ces con ver sos de ori gen ju dío, si guie ron una
tra yec to ria si mi lar.54 Otras in ver sio nes re mu ne ra ti vas eran po si- 
bles en es tos rei nos, pues la mo nar quía se en contra ba fi nan cie ra- 
men te en una si tua ción des es pe ra da. En tre es tas in ver sio nes, po- 
de mos men cio nar las ena je na cio nes de ju ris dic cio nes rea les a los
no bles, co mo An na Ca ra fa. Es tas ena je na cio nes se mul ti pli ca ron
en to dos los te rri to rios ita lia nos, des de el Mi la nesa do has ta el
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reino de Si ci lia, re for zan do la alian za po lí ti ca en tre la mo nar quía
—me dian te los vi rre yes y go ber na do res— y las aris to cra cias
neo feu da les; re gio nes en te ras pa sa ron de ma nos de la po ten cia
mo nár qui ca a las de los ba ro nes, y el pro ce so se ace le ró ba jo Fe li- 
pe IV.55 Las re gio nes de Ca la bria y Ba si li ca ta se con vir tie ron en
los «océa nos de tie rras feu da les» don de los se ño res ex tran je ros, a
me nu do es pa ño les co mo los Áva los y los Cár de nas, o ge no ve ses
co mo los Spi ne lli y los de Aqui no, ocu pa ron po si cio nes con si de- 
ra bles. La po lí ti ca de ven tas de bienes pú bli cos au men tó el pe so
de una feu da lis mo ya muy pre sen te y que no de ja ba de cre cer,
del cual los ar chi vos con ser van in nu me ra bles tes ti mo nios. A es- 
tas ena je na cio nes de lo co mún, se aña día el au men to nu mé ri co
de la no ble za.

Las ma ni fes ta cio nes de xe no fo bia se ma ni fes ta ron an te la cre- 
cien te pre sión fis cal y la trans fe ren cia de obras de ar te ita lia nas a
otras co mar cas, mien tras aris tó cra tas y fi nan cie ros ex tran je ros se
apro ve cha ban de los te rri to rios y de los be ne fi cios ecle siás ti cos
de las po se sio nes ita lia nas de Fe li pe IV. Es tos ata ques contra los
ex tran je ros te nían tam bién co mo blan co a los que ha bi ta ban en
otras pro vin cias ita lia nas y, más en ge ne ral, a to dos los que no
ha bi ta ban en la «re gión»; es de cir, que el tér mino ex tran je ro in- 
cluía a me nu do a quien sim ple men te no era de la vi lla o de la zo- 
na co lin dan te a ella. Así, si ci lia nos, na po li ta nos, mi la ne ses y sar- 
dos eran ex tran je ros los unos pa ra los otros, y lo mis mo su ce día
con los ge no ve ses, los ro ma nos, los ve ne cia nos, etc. En cuan to a
los ni ños de pa re jas his pano-ita lia nas, a me nu do de ma dre ita lia- 
na y de pa dre es pa ñol, eran ca li fi ca dos de je ní za ros, ca li fi ca ti vo
muy pe yo ra ti vo pues to que alu día a los ni ños cris tia nos rap ta dos
por los tur cos. No obs tan te, la ma yor par te de es tos te rri to rios
que con ser va ban sus le yes, sus ins ti tu cio nes y su so be rano (que
com par tían) se man tu vie ron fie les a Fe li pe IV. En el Mi la nesa do,
la co la bo ra ción de las éli tes lo ca les, es pe cial men te de la no ble za,
con tri bu yó a que el du ca do si guie ra fiel a Fe li pe IV, a pe sar de las
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gran des exi gen cias fi nan cie ras y de la pre sen cia de tro pas.56 En
Ná po les, cuan do las fuer zas ar ma das de la flo ta en via da por Ri- 
che lieu ame na za ron el li to ral del reino en 1640, el go bierno les
hi zo fren te con el apo yo de la po bla ción, y co mo fal ta ban sol da- 
dos y los efec ti vos de las guar ni cio nes de las for ta le zas eran in su- 
fi cien tes pa ra re cha zar al ene mi go, el vi rrey de ci dió apo yar se en
los ba rrios de la ciu dad pa ra re clu tar las com pa ñías cu yo man do
no re ca yó en la no ble za na po li ta na, sino en je fes sur gi dos de los
ba rrios po pu la res: es ta mo vi li za ción na po li ta na im pi dió el des- 
em bar co fran cés.

En es ta fe cha, en 1640, la si tua ción de la mo nar quía de Fe li pe
IV de vino ca da vez más vul ne ra ble, pues to que las se ce sio nes ca- 
ta la na en ju nio y por tu gue sa en di ciem bre abrie ron dos nue vos
tea tros de con flic to, es ta vez en la pe nín su la. En cam bio, en Ita- 
lia, la muer te de Ur bano VI II li be ró a las po se sio nes es pa ño las en
Ita lia de un ene mi go de Es pa ña, má xi me te nien do en cuen ta que
Ino cen cio X apa re cía co mo un his pa nó fi lo mo de ra do des de que
ocu pó la nun cia tu ra de Ma drid. Cuan do se anun ció es ta elec-
ción, una de las ac cio nes de Ma drid fue la ca za de los «bar be ri- 
nos» en los te rri to rios ita lia nos; es de cir, se ex pul só a los ita lia nos
fran có fi los y par ti da rios del an ti guo pa pa. Los so bri nos del di- 
fun to Ur bano VI II en con tra ron re fu gio en Fran cia cuan do sus
bienes en el reino de Ná po les fue ron con fis ca dos.

LAS RE VUEL TAS SI CI LIA NAS Y NA PO LI TA NAS

La ma yor par te de las re vuel tas y de las re vo lu cio nes se pro du- 
cen du ran te las co yun tu ras eco nó mi cas di fí ci les. El al za de los
im pues tos y la ven ta de ju ris dic cio nes rea les so lo cons ti tuían uno
de los ele men tos de una orien ta ción más ge ne ral, la «ten den cia»
que mar ca ba una ver da de ra in ver sión de la co yun tu ra de las eco- 
no mías me di te rrá neas. Du ran te el lar go y fa vo ra ble si glo XVI, la
po bla ción se du pli có, pe ro la pro duc ción de ce rea les no au men tó
en la mis ma pro por ción, lo que ha cía pre sagiar unos tiem pos
más di fí ci les. Ade más, las mu ta cio nes co mer cia les que si guie ron
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a las nue vas orien ta cio nes del ne go cio mun dial no com pen sa ban
es tas dis tor sio nes. Por úl ti mo, una vio len ta cri sis afec tó tam bién
al ar te sa na do, es pe cial men te al mun do de los se de ros en tre las
dé ca das de 1620-1640, y los rei nos de Ná po les y de Si ci lia se
vie ron es pe cial men te per ju di ca dos: Pier Lui gi Ro vi to es ti ma
que, en Ca la bria, el pre cio de la se da ca yó un 50%.57

Aun que la con cen tra ción ur ba na en Si ci lia era una de las más
im por tan tes de Eu ro pa (Pa ler mo so bre pa sa ba los 100.000 ha bi- 
tan tes y Me si na se apro xi ma ba a esa ci fra), am bas ciu da des se di- 
fe ren cia ban con si de ra ble men te, pues la pri me ra era la ca pi tal po- 
lí ti ca, el lu gar de con cen tra ción de la aris to cra cia y de la co mer- 
cia li za ción de la pro duc ción de ce rea les, mien tras que la se gun da
dis fru ta ba del di na mis mo vin cu la do al ne go cio y al tra ba jo de la
se da. La opo si ción en tre la Si ci lia oc ci den tal ex por ta do ra de gra- 
nos y con su mi do ra de te ji dos fren te a la Si ci lia orien tal pro duc- 
to ra de se da y con su mi do ra de ce rea les con tri buía al equi li brio
ines ta ble de la is la.58 A fi na les de 1646, fren te a las ma las co se- 
chas su ce si vas, el mu ni ci pio de Pa ler mo de ci dió man te ner el pre- 
cio del pan, aun que dis mi nu yen do su pe so a fin de man te ner el
ni vel de los in gre sos fis ca les de una vi lla ya fuer te men te en deu- 
da da por las exi gen cias mo nár qui cas.59 El 20 de ma yo de 1647
es ta lló un pri mer tu mul to de ca rác ter fru men ta rio y la có le ra se
di ri gíó ha cia los res pon sa bles del abas te ci mien to de la vi lla; ata- 
ca ron la pri sión y li be ra ron a los pre sos. El se gun do día de amo- 
ti na mien to, los ma ni fes tan tes apun ta ron al mu ni ci pio, des tru ye- 
ron al gu nos pues tos de co bros de ga be las y pren die ron a dos ofi- 
cia les de ta sas y de pe sos. Di ri gi das por un mo li ne ro, las re vuel- 
tas re cla ma ban la abo li ción de otros im pues tos so bre el vino, el
tri go, el acei te, la car ne y el que so, al gri to de: «¡Vi va el rey, aba- 
jo el mal go bierno y las ga be las!» El vi rrey, don Pe dro Fa jar do
Zú ñi ga y Re ques ens, mar qués de Los Vé lez, ce dió; des de el 21
de ma yo, ac ce dió a las rei vin di ca cio nes de los ma ni fes tan tes, am- 
nis tian do a los amo ti na dos e in tro du cien do dos re pre sen tan tes
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de las cor po ra cio nes en el Sena do de Pa ler mo. Otras ciu da des si- 
ci lia nas co mo Ca ta nia, Mó di ca, Agri gen to, Cal ta ni se tta, Si ra cu sa
o Ran da z zo co no cie ron vio len cias po pu la res a fi na les de ma yo
de 1647, vio len cias que mez cla ban el des con ten to an ti fis cal, las
pro tes tas contra el ham bre y el sen ti mien to antio li gár qui co y an- 
ti no bi lia rio. Lo que su ce dió más a me nu do fue que el pue blo
llano em po bre ci do par ti ci pó en las ac cio nes más ra di ca les, se cun- 
da do a ve ces por los miem bros de las cor po ra cio nes e in clu so, en
cier tos ca sos, por ma gis tra dos o miem bros del cle ro cu yas si tua- 
cio nes ma te ria les, eco nó mi cas y so cia les eran va ria bles. Sin em- 
bar go, en Ca ta nia y en Pa ler mo, el cle ro ju gó un pa pel mo de ra- 
dor. En Ca ta nia, fue un no ble, Ber nar dino Pa ter nó, quien se pu- 
so a la ca be za del mo vi mien to. Se gri ta ba: «¡Vi va el rey de Es pa- 
ña, aba jo las ga be las!», pe ro la que es ta ba en el pun to de mi ra era
la cons ti tu ción ur ba na y los amo ti na dos pre ten dían tam bién una
me jor re pre sen ta ción po lí ti ca de los de no mi na dos po pu la res; es
de cir, el mun do de las cor po ra cio nes y de los ba rrios fren te a la
no ble za ur ba na tra di cio nal. De he cho, ra ras eran las vi llas que,
co mo Me si na, con ser va ban una re pre sen ta ción de los gre mios en
el mu ni ci pio. En Ca ta nia, al igual que en Pa ler mo y en otras mu- 
chas vi llas, las rei vin di ca cio nes apun ta ban a la su pre sión de los
tri bu tos, a la re pre sen ta ción pa ri ta ria con la no ble za y tam bién,
fre cuen te men te, a la res ti tu ción de los do mi nios que la mo nar- 
quía ha bía ena je na do.

El vi rrey pro pu so re ci bir en Pa ler mo a una de le ga ción de los
su ble va dos de Ca ta nia con áni mo de ne go ciar, pe ro, des de fi na les
del mes de ju nio, se ini ció una reac ción. Se pu so pre cio a la ca be- 
za de Pa ter nó y la re pre sión gol peó du ra men te a mu chos di ri- 
gen tes, cu yo je fe fue ase si na do cuan do in ten ta ba huir. En Pa ler- 
mo, el vi rrey se apro ve chó de un mo men to de re flu jo de la pro- 
tes ta pa ra de te ner, juz gar y eje cu tar a nu me ro sos su ble va dos,
mien tras que en el mes de ju lio en tró en vi gor una re for ma del
mu ni ci pio, con un Sena do com pues to por cua tro go ber na do res
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y dos ju ra dos po pu la res. An te la cons ta ta ción de las deu das abi- 
sa les de la ciu dad, el mu ni ci pio de ci dió es ta ble cer nu me ro sos im- 
pues tos so bre la car ne, el ta ba co y tam bién so bre las ven ta nas, los
ca ba llos, los ca rros y so bre las per so nas aco mo da das y los ne go- 
cian tes: es to re pre sen ta ba una rup tu ra res pec to a las con tri bu cio- 
nes que, nor mal men te, so lo so por ta ban las ca pas po pu la res. En- 
ton ces la no ti cia del le van ta mien to na po li tano del 7 de ju lio de
1647 lle gó a Si ci lia, y los ru mo res de la eje cu ción de los su ble va- 
dos de Pa ler mo ace le ró el des en ca de na mien to de una nue va pro- 
tes ta el 15 de agos to, y que fue di ri gi da por Giu se ppe d’Ale s si,
que aca ba ba de lle gar de Ná po les. Nom bra do ca pi tán del pue blo,
d’Ale s si to mó el con trol de la vi lla mien tras que el vi rrey huía.
No obs tan te, rá pi da men te, an te el dé fi cit fi nan cie ro de los in sur- 
gen tes, los me dios mo de ra dos apo ya ron al mun do no bi lia rio y a
las ins ti tu cio nes mo nár qui cas cuan do los me dios más ra di ca les
pi die ron me di das de ur gen cia. D’Ale s si fue ase si na do al tér mino
de una con ju ra ción que per mi tió re cu pe rar el con trol pe ro no
una vuel ta atrás, pues se ins tau ró una de le ga ción de las nue vas
ga be las, en la cual par ti ci pa ron las gen tes del pue blo, so bre to do
de los gre mios.

En Ná po les, el pro ce so de ac ti va ción de la re vuel ta si guió un
ca mino clá si co: un día es ti val de mer ca do en un ba rrio muy po- 
pu lar de la vi lla, mien tras se pal pa ba la ten sión por los pre cios, el
anun cio del es ta ble ci mien to de una nue va ta sa por par te del mu- 
ni ci pio im pul só a una ban da de jó ve nes, apo ya dos por mu je res, a
sa quear las ofi ci nas de los re cau da do res de ga be las y a lla mar a la
mo vi li za ción gri tan do: «¡Vi va el rey, aba jo el mal go bierno»! El
7 de ju lio de 1647, es ta pro tes ta se trans for mó en una gi gan tes ca
ma ni fes ta ción a me di da de la ma yor vi lla del im pe rio. Es ta se di- 
ri gió ha cia el pa la cio real, di ri gi da por un jo ven pes ca dor pro ve- 
nien te de las ca pas más hu mil des, To ma s so Anie llo, lla ma do Ma- 
s anie llo, con gre gan do a un gran nú me ro de per so nas. Des ar ma- 
ron a los guar dias de pa la cio; el vi rrey Ro dri go Pon ce de León,
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du que de Ar cos, con si guió es ca par a la suer te co rri da por el vi- 
rrey San ta Co lo ma en Bar ce lo na, hu yen do por un la be rin to pa ra
al can zar la guar ni ción es pa ño la en el im po nen te cas ti llo de San
Tel mo que do mi na ba la ciu dad. Tam bién aban do nó a la ven gan- 
za el pa la cio real, en el que «to das las ven ta nas» fue ron des tro za- 
das. Du ran te los días si guien tes, los su ble va dos to ma ron el con- 
trol de la vi lla, a ex cep ción de las tres guar ni cio nes. Em pe za ron
las ne go cia cio nes en tre los re bel des, di ri gi das por Ma s anie llo,
acon se ja do por un vie jo ju ris ta, y el vi rrey. Es tas des em bo ca ron
en una se rie de ar tícu los que for ma ron un acuer do-mar co (las
«ca pi tu la cio nes») en tre el vi rrei na to y los amo ti na dos, cu yo con- 
te ni do in di ca las orien ta cio nes y las mo ti va cio nes de los ma ni fes- 
tan tes. Por una par te, es tos se rei vin di ca ban de Car los V y Fe li pe
IV y ob tu vie ron la su pre sión de los im pues tos in de bi dos so bre
los fie la tos, los de re chos del se llo y la ga be la de los fru tos. Se
acor dó la ex clu sión de los fi nan cie ros y se pro cla mó una am nis- 
tía: los ga leo tes que ha bían cum pli do su pe na de bían ser li be ra- 
dos, los contra ban dis tas que se ha bían apro ve cha do de los acon- 
te ci mien tos pa ra es ca par se de la pri sión no de bían ser per se gui- 
dos. Por otra par te, los ar tícu los po nían de ma ni fies to las preo cu- 
pa cio nes ya no eco nó mi cas, sino po lí ti cas, co mo el pri mer ar- 
tícu lo del acuer do, que es ti pu la ba el re torno a la re pre sen ta ción
pa ri ta ria en la ges tión del mu ni ci pio de Ná po les y la elec ción del
re pre sen tan te de la po bla ción no ble de la vi lla (el ele gi do del
pue blo). Se re co no ció el de re cho del pue blo de Ná po les a to mar
las ar mas en ca so de que el vi rrey no res pe ta se las cláu su las. Con- 
clui do el 13 de ju lio de 1647, el acuer do fue res pe ta do con di fi- 
cul tad por un vi rrey que so lo es pe ra ba la po si bi li dad de po der
re pri mir la re be lión. Si bien el 16 de ju lio Ma s anie llo fue ase si na- 
do con el pre tex to de me ga lo ma nía y lo cu ra, la pro tes ta re do bló
su vi gor y, con los se de ros a la ca be za, se mul ti pli ca ron las ma ni- 
fes ta cio nes, to man do una vez más el pa la cio real que el vi rrey
ha bía vuel to a aban do nar. En Ná po les, el 3 de agos to, se vie ron
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en tre 300 y 500 es tu dian tes, se gún los au to res, que to ma ron las
ar mas pa ra pe dir que se li mi ta sen los cos tes de las ma trí cu las pa ra
es tu diar, de jar de pa gar las mi sas y las pro pi nas a dis tri buir. El
mis mo día, fue ron los men di gos los que des fi la ron ar ma dos pa ra
rei vin di car que les die ran las li mos nas cer ca de de ter mi na dos
con ven tos. Tam bién los ecle siás ti cos salie ron ar ma dos a las ca- 
lles, in clu so al gu nos que rían for mar una com pa ñía de sacer do tes,
a lo que el ar zo bis po Fi lo ma rino se opu so. Es tos clé ri gos rei vin- 
di ca ban la atri bu ción prio ri ta ria de los be ne fi cios ecle siás ti cos a
los na po li ta nos y la ex clu sión de los clé ri gos ex tran je ros. A prin- 
ci pios de sep tiem bre se ce rra ron nue vos acuer dos, que una vez
más el vi rrey pro me tió res pe tar du ran te un Te Deum ofi cial en la
ca te dral.

Uno de los ele men tos no ta bles de es ta re vuel ta re si de en su
ca rác ter an ti no bi lia rio y an ti se ño rial, más que anti es pa ñol. De
he cho, en Ná po les, la vo lun tad de pa ri dad en tre la no ble za re gis- 
tra da en la vi lla y las re pre sen ta cio nes de los veinti sie te ba rrios,
así co mo la exi gen cia de una elec ción li bre del re pre sen tan te del
pue blo cons ti tuían los ci mien tos so bre los cua les se apo ya ban las
rei vin di ca cio nes. En las do ce pro vin cias del reino de Ná po les, el
anun cio de la re vuel ta en el co ra zón de la ca pi tal se con ju ga ba
con los ru mo res so bre la re pre sión en Si ci lia, lo que en tra ñó un
es ta lli do de vio len cia en el mun do ru ral y en las ciu da des re gio- 
na les, una vio len cia com pa ra ble al Gran Te rror des en ca de na do
por la Re vo lu ción fran ce sa, en la que de ce nas, in clu so cen te na res
de cas ti llos fue ron asal ta dos por los cam pe si nos; los se ño res que
no fue ron ase si na dos tu vie ron que huir; los in cen dios pre ten dían
des truir la gua ri da en la que es ta ban con sig na dos los im pues tos
de los cam pe si nos. La du re za de la aris to cra cia era de nun cia da
por do quier, es pe cial men te la de la nue va no ble za arri bis ta que
com pra ba las ju ris dic cio nes rea les que la mo nar quía de Fe li pe IV
les ven día. Tam bién se en con tra ron di ver sas for mu la cio nes de
pro yec tos de cons ti tu ción pa ra una re pú bli ca na po li ta na, lo que
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hi zo es cri bir, no sin ra zón, que la re vuel ta del reino de Ná po les
era una «re vo lu ción cons ti tu cio nal»60 e in clu so, pa ra Be ne de tto
Cro ce, «la pri me ra re vo lu ción le gal».61

Aun que en sep tiem bre de 1647 se vol vió a ce rrar un acuer do,
el vi rrey es pe ra ba la lle ga da de re fuer zos mi li ta res, ya que Ná po- 
les ca re cía de fuer zas ar ma das, pues to das es ta ban mo vi li za das en
Ca ta lu ña, en Flan des y a lo lar go de la fron te ra fran ce sa. Fi nal-
men te, el 5 de oc tu bre apa re ció en la bahía de Ná po les una ar- 
ma da es pa ño la co man da da por el hi jo na tu ral de Fe li pe IV, don
Juan Jo sé, que bom bar deó sin des can so la vi lla re bel de con el
con cur so de las tres for ta le zas en po der de las guar ni cio nes del
vi rrey. Tres me ses des pués de ini ciar se la re vuel ta, los in sur gen- 
tes de ci die ron rom per con Fe li pe IV y pro cla ma ron la re pú bli ca
na po li ta na. De he cho, en el reino se ini ció una gue rra ci vil, en la
que se en fren ta ban los par ti da rios del or den an ti guo (una gran
par te de la no ble za, una frac ción del cle ro, al gu nos le gu le yos, las
guar ni cio nes y agen tes es pa ño les) contra los par ti da rios de una
rup tu ra con la mo nar quía es pa ño la y con el do mi nio feu dal de
los aris tó cra tas.

Pa ra ase gu rar se la vic to ria, y al igual que en Ca ta lu ña, los re- 
bel des re cu rrie ron a la ad ver sa ria de Es pa ña, la mo nar quía fran- 
ce sa. Sin em bar go, el ita liano Ma za rino te mía los cam bios de
alian zas, co mo las Vís pe ras si ci lia nas le ha bían en se ña do, y so lo
apo yó mo de ra da men te una re vuel ta que se ins pi ra ba más en la
re pú bli ca de las Pro vin cias Uni das que en el prin ci pio mo nár qui- 
co. En el mar co de es ta re pú bli ca na po li ta na los in sur gen tes bus- 
ca ban un pro tec tor, co mo los re vo lu cio na rios in gle ses en con tra- 
rían po co des pués; los na po li ta nos re pu bli ca nos vie ron así co mo
un aven tu re ro ha cía su en tra da en Ná po les, pro cla mán do se sta- 

thou der (go ber na dor) y pro tec tor de la re pú bli ca. Por sus de cla ra- 
cio nes y por su ori gen, el du que de Gui sa se im pu so a los re bel- 
des. Sin em bar go, pa ra ha cer se acep tar, pro me tió una ayu da de la
mo nar quía fran ce sa que ja más lle gó. So ña ba con ha cer se con un
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reino y, pa ra lo grar su ob je ti vo em pleó to dos los me dios, in clui- 
do un te rror que re cuer da que la ra di ca li dad de los mo vi mien tos
re vo lu cio na rios se jue ga en tiem pos muy cor tos —du ran te los
cua les los cam bios in ter vie nen en las cro no lo gías cu ya uni dad es
la se ma na, in clu so el día— y en me dios de coer ción ex tre mos,
pues to que ac túan en tiem pos de vio len cias in tes ti nas, de gue rras
ci vi les, has ta el pun to en que los par ti da rios de la re vuel ta sin tie- 
ron re pug nan cia por los cam bios y por la ra di ca li dad de la dic ta- 
du ra que Gui sa in ten ta ba im po ner. El co man dan te de las tro pas
es pa ño las, don Juan Jo sé, com pren dió la im por tan cia de prac ti- 
car una po lí ti ca mo de ra da, y pro pu so una am nis tía ge ne ral y
con ce dió a los in sur gen tes sus prin ci pa les rei vin di ca cio nes. Al fi- 
nal, pre fi rien do la tu te la mo nár qui ca a la de un dic ta dor ex tran- 
je ro co mo Gui sa, mu chos ca pi ta nes de los ba rrios de Ná po les
abrie ron las puer tas de la vi lla a las tro pas y no bles es pa ño les. La
ciu dad fue re con quis ta da el 6 de abril de 1648, y las pro vin cias
de pon drían las ar mas po co des pués.

¡Pa ra dó ji ca vic to ria de la mo nar quía de Fe li pe IV, que no lo- 
gró ven cer por las ar mas, pe ro cu yas fuer zas con si guie ron ha cer- 
se acep tar por las po bla cio nes re bel des! En Ná po les, co mo en
otras po se sio nes, el pe so de la tra di ción mo nár qui ca era más
fuer te que el de seo de cam bio, lo que ilus tra la fun ción de la
ima gen pa ter nal y pro tec to ra del rey. Por otro la do, la mo nar- 
quía fran ce sa y sus aris tó cra tas te nían mu chas di fi cul ta des pa ra
pa sar por li ber ta do res en Ca ta lu ña y en Ná po les: de fac to, la cen- 
tra li za ción mo nár qui ca y la con cep ción so cial pa re cían aún más
exi gen tes que el pac tis mo es pa ñol, pe se a los in cum pli mien tos
au to ri ta rios de Oli va res sus ci ta dos por la gue rra.

A me dia dos del si glo XVII, la ma yor par te de las so cie da des oc- 
ci den ta les co no cie ron gra ves pro ble mas, vin cu la dos por una par- 
te a la co yun tu ra eco nó mi ca y mi li tar y, por otra, a la ines ta bi li- 
dad ideo ló gi ca que sa cu día el or den tra di cio nal de las mo nar- 
quías cris tia nas, co mo tam bién lo de mues tran las re vo lu cio nes
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in gle sa de Cro mwe ll y la de la Fron da en Fran cia. De he cho, en
la pri me ra mi tad de ese si glo, el or den es ta ble ci do ha bía in tro du- 
ci do el pro ble ma de las gue rras, de la opre sión fis cal y de la cen- 
tra li za ción mo nár qui ca que de ri va ba de ellas, y las re vuel tas in- 
ten ta ron pre sen tar se co mo la so lu ción a esos pro ble mas. Uno de
los ejem plos más ma ni fies tos con cier ne al pa pel de sem pe ña do
por Ro ma en las re be lio nes, y en con cre to por Ino cen cio X. Se- 
ñor feu dal del rey de Es pa ña por los rei nos de Ná po les y de Si ci- 
lia, es te pa pa se guar dó bien de res pon der a las apre mian tes pe ti- 
cio nes de so co rro que le en via ron los in sur gen tes na po li ta nos,
pe se a la pro tec ción que for mal men te les de bía. Des de que en los
Es ta dos de la Igle sia se anun ció la re vo lu ción na po li ta na, las au- 
to ri da des ro ma nas se asus ta ron. Una ma ni fes ta ción tu vo lu gar en
Ro ma el 10 de agos to de 1647, y aquel día Ino cen cio X se vio
ro dea do de una mul ti tud de jó ve nes que re cla ma ban vi va men te
la abo li ción de las ga be las. In clu so hay tes ti mo nios es cri tos de
que en la Ciu dad Eter na cir cu la ban ru mo res se gún los cua les se
bus ca ría un «Ma sia ne llo ro ma no» pa ra que se pu sie ra al fren te de
la pro tes ta. An te es tas ame na zas de des es ta bi li za ción, la reac ción
del go bierno pon ti fi cio fue «de prohi bir, ba jo pe na de muer te y
de con fis ca ción de bienes, que nin gu na per so na es cri bie ra o en- 
via ra la re la ción de los he chos ocu rri dos en Ná po les por mo ti vos
po lí ti cos y pa ra no dar mal ejem plo al pue blo ro ma no».62

El po der pon ti fi cio in clu so lle gó a em plear la vio len cia mi li tar
pa ra am pliar sus pre ten sio nes mo nár qui cas, no so lo contra sus
súb di tos sino con el ob je ti vo de prac ti car una po lí ti ca de con- 
quis ta te rri to rial co mo la que prac ti ca ban los po de res tem po ra- 
les. Ur bano VI II, y des pués su su ce sor, Ino cen cio X, di ri gie ron
dos gue rras en Ita lia, lla ma das las gue rras de Cas tro, pa ra re cu pe- 
rar ese pe que ño du ca do ve cino de los Es ta dos de la Igle sia que
fue crea do por Pa blo III Far ne sio en 1537 pa ra su hi jo. Es te pe- 
que ño du ca do era un es tor bo pa ra la in fluen cia pon ti fi cia, lo que
en 1641 lle vó a las tro pas del pa pa Ur bano VI II a in va dir lo. A
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mo do de re pre salia, Ro ma fue ame na za da por las fuer zas ene mi- 
gas (Par ma, Mó de na, Sa bo ya, Ve ne cia), que te mían una po si ble
he ge mo nía pon ti fi cia. Ur bano VI II fue obli ga do a acep tar una
paz hu mi llan te, po co acor de con la santi dad de la se de apos tó li- 
ca. Al gu nos años des pués, a pe sar de te ner una orien ta ción dis- 
tin ta, his pa nó fi la, Ino cen cio X re to mó el com ba te de su pre de ce- 
sor pa ra ocu par el du ca do de Cas tro. Co mo se ña la el his to ria dor
Pao lo Pro di: «En el pe rio do de tran si ción de la res pu bli ca ch ris tia na

al sis te ma eu ro peo de los Es ta dos, la mo nar quía pa pal con tri bu- 
yó a “abrir los ojos” so bre la po lí ti ca eu ro pea y fue par te in te- 
gran te y ac ti va de la cons truc ción de es te sis te ma».63 Si Ur bano
VI II se opo nía a las am bi cio nes de la mo nar quía de Fe li pe IV,
Ino cen cio X acep tó las mis mas rea li da des, mi li ta res co mo en
Cas tro, o po lí ti cas co mo en Ná po les cuan do los su ble va dos le pi- 
die ron ayu da en nom bre de esa res pu bli ca ch ris tia na.

Rea li za do des pués de las re vuel tas ita lia nas, ¿el re tra to del pa- 
pa Ino cen cio X re fle ja es te nue vo ros tro de la mo nar quía pon ti fi- 
cia? Ele gi do en el trans cur so de un cón cla ve es pe cial men te agi ta- 
do, en el que las fac cio nes his pa nó fi la y fran có fi la se des ga rra ban
en el con tex to de una cri sis mo nár qui ca que el fra ca so de la pri- 
me ra gue rra de Cas tro y el ne po tis mo de los Bar be ri ni ha bían
acen tua do, Ino cen cio X pa re ció ser el can di da to de con sen so, es- 
pe cial men te a ojos del go bierno del car de nal Ma za rino. Sin em- 
bar go, des de su as cen sión al trono, el nue vo pa pa bo rró to das las
tra zas del pon ti fi ca do an te rior con el apo yo del par ti do es pa ñol;
pu so en mar cha pro ce sos ju di cia les contra los fa mi lia res de Ur- 
bano VI II y contra las mal ver sacio nes que ha bían co me ti do; en
1646, las pro pie da des de los Bar be ri ni en los Es ta dos de la Igle sia
y en Ro ma fue ron con fis ca das. Al abs te ner se de so co rrer a los in- 
sur gen tes de la re pú bli ca de Ná po les y de apo yar a los «se ce sio- 
nis tas» de la pe nín su la Ibé ri ca, per mi tien do in clu so el pa so a las
tro pas re clu ta das pa ra com ba tir a los re bel des de las pro vin cias de
Apu lia y de los Abru zos, la mo nar quía pon ti fi cia de Ino cen cio X
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man ten dría re la cio nes me nos con flic ti vas con Fe li pe IV. El se- 
gun do via je de Die go Ve lá quez se in ser ta en es te con tex to. Aun- 
que el pin tor del rey aban do nó de nue vo la cor te ma dri le ña pa ra
via jar a Ita lia, es ta vez par tió con la mi sión de reu nir pin tu ras y
es cul tu ras ori gi na les, an ti güe da des y otros ob je tos va lio sos pa ra
de co rar los pa la cios rea les. El re sul ta do de su mi sión es elo cuen- 
te: Ve lá z quez hi zo em bar car, pa ra Fe li pe IV, y en di ver sos en- 
víos, unas cua tro cien tas cin cuen ta ca jas con te nien do un gran nú- 
me ro de ob je tos de ar te. Una vez más, el rey ha bía pro por cio na- 
do a su pin tor nu me ro sas car tas de re co men da ción des ti na das a
di ver sas au to ri da des po lí ti cas y di plo má ti cas en to da Ita lia. Con
re la ción a su pri mer via je de 1629-1630, el es ta tus so cial del pin- 
tor era más ele va do, ha cien do de él un agen te ofi cial y re co no ci- 
do del rey de Es pa ña. Es tos ele men tos fa vo re cie ron el éxi to de
una mi sión que no era fá cil, pues to que Ro ma ha bía crea do un
equi po de co mi sa rios y de con ser va do res de la ciu dad que ve la- 
ban pa ra im pe dir las ex por ta cio nes de obras de ar te y de an ti güe- 
da des con el ob je ti vo que la ca pi tal con ser va se su pa tri mo nio.
Lle ga do a Gé no va en mar zo de 1649, con Juan de Pa re ja, su es- 
cla vo (y asis ten te), Ve lá z quez re co rrió Ita lia pa ra vi si tar las co lec- 
cio nes y bus car las obras que pu die ra se lec cio nar en Ve ne cia, Bo- 
lo nia, Flo ren cia, Bo lo nia, Mi lán, Mó de na, Ná po les… En Ro ma,
su ac ti vi dad no so lo se li mi tó a la bús que da de obras de ar te pa ra
en ri que cer las co lec cio nes de Fe li pe IV, sino que man tu vo una
vi da so cial que le per mi tió, es pe cial men te, ser ad mi ti do en el
seno de la Aca de mia de San Lu cas. Pe ro, so bre to do, pin tó di ver- 
sos re tra tos im por tan tes, en tre los cua les el de Pa re ja, que fue ex- 
pues to en el Pan teón, y sa be mos que el mo de lo fue li ber ta do
des pués de es ta es tan cia ita lia na.64 Por úl ti mo, Ve lá z quez pin tó
el re tra to del pa pa Ino cen cio X, quien po só pa ra él a fi na les de
1649. No so lo se ins cri bió en la con ti nui dad de los pin to res a los
que tan to ad mi ra ba, sino que trans for mó sus en se ñan zas lo gran- 
do re ve lar el ca rác ter de Ino cen cio X me dian te la ex pre si va re- 
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pre sen ta ción de su ca rác ter atra bi lia rio, co mo un re fle jo de las
re la cio nes com ple jas que man te nían el mun do es pa ñol y el tea tro
ro ma no, he chas de va sa lla je, de ri va li dad y de pie dad.
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Ca pí tu lo 7
DEL DE SAS TRE DE LA MO NAR UÍA A LA SAL VA- 
CIÓN DE LAS AL MAS: LAS VÍAS DE SAL VA CIÓN

Al gu nos de los tex tos de Fe li pe IV, ade más de su tra duc ción
de la His to ria de Ita lia de Guic ciar di ni, trans mi ten las hue llas de la
pie dad in te rior y de las an gus tias re li gio sas pro pias de es te si glo
ba rro co es cri tas por uno de los prin ci pa les mo nar cas de la épo ca.
Las nu me ro sí si mas car tas de la co rres pon den cia per so nal que Fe- 
li pe IV man tu vo con al gu nos par ti cu la res, al gu nos de ellos des- 
co no ci dos por las per so nas de la cor te y de los cír cu los del po der,
per mi ten es bo zar los sen ti mien tos y los com por ta mien tos vin cu- 
la dos a lo que no so tros de no mi na mos la vi da pri va da.1 Aun que
re du ci da por la eti que ta y el ce re mo nial de la cor te, el rey te nía
vi da pri va da y es tas co rres pon den cias ofre cen nu me ro sos atis bos
de ello: due los, ma tri mo nios, vic to rias, etc. Fe li pe IV en vió cen- 
te na res de car tas so bre to do a mu je res, por de más po co nu me ro- 
sas, a las que el rey co men zó a es cri bir pa ra com par tir sus sen ti- 
mien tos a par tir de la dé ca da de 1640; es de cir, en los mo men tos
de vio len tos cam bios po lí ti cos, de des gra cias fa mi lia res y de de- 
rro tas mi li ta res que su pu sie ron un du ro gol pe pa ra la mo nar quía
ca tó li ca.

FELI PE IV: EN TRE LA PIE DAD Y LA DE VO CIÓN

En la pri me ra car ta, del 4 de oc tu bre de 1643, que di ri gió a
una de sus con fi den tes pri vi le gia das, sor Ma ría de Ágre da, Fe li pe
IV ex pu so su pen sa mien to pro fun do so bre el sen ti do de los
acon te ci mien tos que aca ba ba de vi vir co mo so be rano, a su re gre- 
so a Za ra go za, la ca pi tal del reino de Ara gón, tras ha ber si tia do la
vi lla de Lé ri da al fren te de sus tro pas sin ha ber ob te ni do su ca pi- 
tu la ción:

Des de el día que es tu ve con vos, que dé muy alen ta do por lo que me ofre cis teis
á nues tro Se ñor por mí y por los bue nos su ce sos de es ta Mo nar quía, pues el afec to
con que os re co no cí en ton ces á lo que me to ca ba, me dio gran con fian za y alien to.



278

Yo, co mo os di je, salí de Ma drid sin me dios hu ma nos, fian do so lo en los di vi- 
nos, que son los úni cos pa ra con se guir lo que se de sea. Nues tro Se ñor ha em pe za- 
do á obrar en mi fa vor, tra yen do la flo ta [de las In dias]2 y so co rrien do a Oran3

cuan do mé nos la aguar dá ba mos; con que he po di do dis po ner es tas ar mas (aun que
con gran tra ba jo y tar dan za, por la es ca sez del di ne ro); de mo do que es pe ro em- 
pe za rán á obrar es ta se ma na. Yo, aun que su pli co á Dios y á su Ma dre San tí si ma
que nos asis tan y ayu den, fio muy po co de mí, por que es mu cho lo que le he ofen di do y
ofen do, y jus ta men te me rez co los cas ti gos y aflic cio nes que pa dez co.

Por la fron te ra de Por tu gal nos in fes tan los re bel des por tu gue ses, obran do
contra Dios y su rey na tu ral. Las co sas de Flán des es tán en gran aprie to y ries go
de una su ble va ción, si Dios no en tra por me dio con el re me dio; y es tas co sas de
es te Reino, aun que con mi pre sen cia han me jo ra do al go, te mo que, si no te ne- 
mos al gún buen su ce so que alien te á es tos na tu ra les, se han de des ani mar y to mar
al gu na re so lu ción muy da ño sa pa ra es ta Mo nar quía. Sin du da los aprie tos son
mu chos y gran des, y tras es to os con fie so que no es lo que más me afli ge, sino te- 
ner por cier to que es to na ce de te ner eno ja do a nues tro Se ñor; y co mo Él sa be que de seo des- 
eno jar le y cum plir con mi obli ga ción en to do, qui sie ra que si por al gún ca mino lle gáis á en- 
ten der qué es su san ta vo lun tad que yo ha ga pa ra apla car le, me lo es cri báis aquí; por que yo
an do con de seo de acer tar y no sé en qué ye rro. Al gu nos re li gio sos me dan á en ten der
que tie nen re ve la cio nes, y que Dios man da que cas ti gue á és tos ó á aqué llos y que
eche de mi ser vi cio á al gu nos. Bien sa béis vos que en es to de re ve la cio nes es me- 
nes ter gran cui da do, y más cuan do ha blan es tos re li gio sos contra al gu nos que
ver da de ra men te no son ma los ni les he re co no ci do nun ca co sa que pa rez ca pue da
da ñar a mi ser vi cio, y jun ta men te aprue ban á otros que no tie nen bue na opi nión
en su mo do de pro ce der, y que el sen tir uni ver sal de ellos es que son ami gos de
re vol ver y po co se gu ros en la ver dad.

Es pe ro que me cum pli réis la pa la bra que me dis teis, y me ha bla réis con to da
cla ri dad co mo a con fe sor, pues los re yes te ne mos mu cho de ellos, no ri gién doos
por las vo ces del mun do, que es tas no sue len ser muy ver da de ras por los fi nes de
los que las mue ven, sino so lo por la ins pi ra ción de Dios an te quien pro tes to (y
aca bo de re ci bir le) que en to do y por to do de seo cum plir con su san ta ley y con
la obli ga ción en que me ha pues to de Rey, y es pe ro de su mi se ri cor dia se ha de do ler de no so- 
tros y ayu dar nos á salir bien de es tas aflic cio nes. El ma yor fa vor que po dré re ci bir de su
ben di ta ma no es que el cas ti go que dá á es tos rei nos, me lo dé á mí, pues soy yo quien lo
me rez co y ellos no, que siem pre han si do y se rán ver da de ros y fir mes ca tó li cos.

Es pe ro que me ha béis de con so lar con vues tra res pues ta, y que he de te ner en
vos una ver da de ra in ter ce so ra con nues tro Se ñor pa ra que me ayu de y alum bre, y
me sa que de los tra ba jos en que hoy me ha llo.

Za ra go za, a 4 de oc tu bre de1643
Yo, el Rey.4

En es ta pri me ra car ta se des ve lan mu chos de los ras gos del ca- 
rác ter de Fe li pe IV. En di ver sas par tes de la mis ma se trans mi te
una fal ta de con fian za, que el his to ria dor per ci be tam bién en
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otros co rreos des ti na dos a la mo des ta mon ja. Así, el rey afir ma
no con fiar en sus pro pias ora cio nes y pi de la ayu da de sor Ma ría
pa ra es te co me ti do pe ro, so bre to do, es tá con ven ci do de vi vir en
es ta do de fal ta per ma nen te, lo que le sitúa en una po si ción de ab- 
so lu ta cul pa bi li dad an te Dios. uin ce años an tes, en 1628, ya el
pin tor Ru bens es cri bió, a pro pó si to de Fe li pe IV:

So lo [el rey] des pier ta mis sim pa tías. La na tu ra le za le ha do ta do de to dos los
do nes del cuer po y del es píri tu, pues to que en mi co mer cio co ti diano con él, he
apren di do a co no cer le bien; él se ría ca paz de go ber nar en cual quier cir cuns tan- 
cia, si no se hi cie ra tan po ca con fian za y no se fia se tan to de los de más.5

De he cho, Fe li pe IV po see una agu da cons cien cia cris tia na de
la caí da y la de ca den cia que afli gie ron a la con di ción hu ma na tras
el pe ca do ori gi nal. La im po ten cia del hom bre so bre la Tie rra le
pa re ce to tal fren te a la om ni po ten cia del Cie lo: él mis mo, co mo
rey, y los rei nos que de pen den de él se en cuen tran to tal men te
so me ti dos a la vo lun tad di vi na. Di ver sos his to ria do res in ter pre- 
ta ron la afir ma ción de Fe li pe IV en la que de cía que «es mu cho lo
que he ofen di do y ofen do al Se ñor» co mo una alu sión a su ami ga
por co rres pon den cia de una vi da di so lu ta, co mo una alu sión a
sus su pues tos ex ce sos. Aho ra bien, en es ta mis ma car ta, se ña la
que «no sé en qué ye rro», lo que in di ca que, pa ra el cris tia no, lo
más di fí cil es ac ce der al co no ci mien to de la pa la bra y la vo lun tad
di vi nas. Por es to ne ce si ta ver da de ros in ter ce so res a fin de po der
obe de cer a las le yes ce les tia les.

En el ca so de Fe li pe IV, en es ta con cep ción tem po ral, el en fo- 
que re li gio so do mi na to do pen sa mien to: la po lí ti ca no exis te con
in de pen den cia de la re li gión y la vi da te rre nal so lo tie ne va lor de
ca ra al mun do ce les tial que ha de ve nir, lo que ex pli ca las di fi cul- 
ta des que ex pe ri men ta ba el mo nar ca pa ra con ce bir las de no mi- 
na das «ma te rias de Es ta do» y, por eso mis mo, pa ra com pren der
esa ra zón de Es ta do que la Igle sia ca tó li ca con de na des de la épo ca
de Ma quia ve lo. A la vis ta de su co rres pon den cia pri va da, pa ra
Fe li pe IV el ám bi to tem po ral no tie ne nin gu na au to no mía fren te
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a las po ten cias es pi ri tua les.6 Las ins truc cio nes de Fe li pe III
(1598-1621) a su hi ja Ana de Aus tria su bra yan es ta con cep ción
po lí ti ca de la mo nar quía de los Ha bs bur go:

Pri me ra men te, de veis siem pre en ca mi nar vues tro ser a la vo lun tad de Dios, y
so me ter vues tros de seos y ac cio nes a su san ta vo lun tad, te nién do lo de lan te en to- 
do lo que hi zie re des, ò dei xa re des de ha cer (por que otros res pe tos que es tos no
han de ca ber en co raçon de Re yes) de cu ya ma no re ci bi mos la Co ro na que te ne- 
mos, y con el buen uso de lla es pe ra mos re ce bir otra ma yor en el Cie lo, en cu ya
com pa ra ción es na da es ta de la tie rra. Y así, por ella, por nin gún ca so os aveis de
po ner a pe li gro de per der la que Dios os ten drá pre pa ra da, y mi rad que no hay
me jor ra zón de Es ta do, que mi rar por el del Cie lo.7

Pa ra in ter pre tar las re vuel tas que agi tan sus rei nos, Fe li pe IV
no em plea nin gu na de las ca te go rías con tin gen tes que nos son
fa mi lia res, ya sean eco nó mi cas, so cia les o po lí ti cas… El aná li sis
que efec túa re cu rre con ti nua men te a los tér mi nos es ca to ló gi cos
que de sig nan el jui cio di vino y el fin del mun do en es tre cha re la-
ción con el cas ti go que Dios eli gió pa ra ha cer le ex piar sus fal tas.8

Hom bre de vo to, Fe li pe IV «tie ne por cier to que es to [las re vuel- 
tas] na ce de te ner eno ja do a nues tro Se ñor». Y en su ca li dad de
prín ci pe jus to, que so por ta el pe so de sus res pon sa bi li da des, de- 
sea que «el cas ti go que dá á es tos rei nos, me lo dé á mí». En cam- 
bio, si los re bel des son el ins tru men to de Dios pa ra cas ti gar le, sus
fun da men tos son ile gí ti mos pues to que el or den di vino lo ha si- 
tua do a la ca be za del im pe rio ibé ri co: de he cho, con de na a los
re bel des «que obran contra su Dios y su Rey na tu ral», ya és tos se
en cuen tren en Por tu gal, en Ca ta lu ña, en Flan des o, al gu nos años
des pués de es ta car ta, en Si ci lia, en Ná po les o en An da lu cía. To- 
dos son cul pa bles de po ner en te la de jui cio el or den que ri do por
Dios en la Tie rra.

La pin tu ra de Ve lá z quez, Cris to en la cruz, con ser va da en el
Mu seo del Pra do, re cuer da que el tiem po te rre nal es un tiem po
de su fri mien to que anun cia la ve ni da de otro: el de la Re den- 
ción; es de cir, el pa so de la vi da a la muer te, el tiem po de la li be- 
ra ción: «La muer te no la co no céis, y sois vo so tros mis mos vues- 
tra muer te, tie ne la ca ra de ca da uno de vo so tros y to dos sois
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muer tos de vo so tros mis mos; la ca la ve ra es el muer to y la ca ra es
la muer te, y lo que lla máis mo rir es aca bar de mo rir».9 En la cul- 
tu ra de la re for ma ca tó li ca tri den ti na, es ta fas ci na ción por la
muer te se ex pli ca me dian te la re pre sen ta ción de las va ni da des,
por la pre sen cia de las ca la ve ras so bre los lien zos y de otros sím- 
bo los pro pios de la épo ca. Con su Cris to en la cruz, Ve lá z quez
com bi na es tos di ver sos as pec tos en los que apa re cen a la vez el
mun do de las ti nie blas y el su fri mien to del cuer po car nal. El na- 
tu ra lis mo del pin tor pres cin de de los ob je tos de las va ni da des,
que es tán fue ra de lu gar en la Pa sión de Cris to, y la ha ce res plan- 
de cer aún más aquí gra cias a su do mi nio de la téc ni ca del
contras te en tre el se gun do pla no en som bras y la luz que irra dia
del Cris to. Ve lá quez se acer ca en es ta obra a la que se ha de no mi- 
na do pin tu ra te ne bris ta: los ele men tos de la fe tri den ti na prac ti- 
ca dos por el rey y su pin tu ra con cu rren aquí pa ra in sis tir en las
pe na li da des de la vi da te rre nal.10

Sin em bar go, es ta pe sa dum bre de be ma ti zar se tan to en el ca so
del rey co mo en el de la pin tu ra de Ve lá z quez. De he cho, el sen- 
ti do trá gi co de la vi da se re fle ja prin ci pal men te en los es cri tos ín- 
ti mos de Fe li pe IV pos te rio res a 1640. En su Epí lo go a la tra duc- 
ción de Guic ciar di ni, fe cha da en 1633, no se en cuen tra nin gu na
ex pre sión tan ro tun da de es ta ob se sión por la caí da y el cas ti go
di vino. Bas tan te más ani mo so, Fe li pe IV ex pu so allí las ra zo nes
que le im pul sa ron a em pren der tal tra duc ción, aun es tan do tan
car ga do de pe sa das res pon sa bi li da des, así co mo la uti li dad de la
em pre sa pa ra su ofi cio de rey. En la pro duc ción pic tó ri ca de Ve- 
lá z quez que ha lle ga do has ta no so tros, la pin tu ra re li gio sa es li- 
mi ta da y, en tre la quin ce na de cua dros de es te gé ne ro, muy po- 
cos de ellos fue ron rea li za dos mien tras el pin tor es tu vo en ac ti vo
en la cor te de Fe li pe IV. La ma yor par te de las obras de es te gé- 
ne ro fue ron rea li za das du ran te el pe rio do se vi lla no, pa ra ins ti tu- 
cio nes re li gio sas, y son an te rio res al nom bra mien to que le per- 
mi tió en trar al ser vi cio del rey, en 1623. Des pués de esa fe cha, el
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ser vi cio real y el de la cor te de man da ron la rea li za ción de lien zos
que glo ri fi ca sen a la di n as tía me dian te la re pre sen ta ción del mo- 
nar ca y su fa mi lia, y es to es a lo que Die go Ve lá z quez se de di có
es en cial men te. No obs tan te, en su obra en contra mos al gu nas
pin tu ras ex clu si va men te re li gio sas, co mo La In ma cu la da Con cep- 
ción,11 cu ya te má ti ca po ne de ma ni fies to lo que es ta ba en jue go,
des de el pun to de vis ta po lí ti co y re li gio so, con la cues tión del
pa tro naz go del reino de Cas ti lla, así co mo La ado ra ción de los Re yes
Ma gos, obra rea li za da el mis mo año,12 o el Cris to con tem pla do por el
al ma cris tia na pin ta do ha cia 1626-1628.13 Di ver sas obras re li gio- 
sas se apro xi man a la pin tu ra de bo de go nes, tal co mo he mos co- 
men ta do a pro pó si to de La ce na de Emaús. Otras nos re cuer dan el
ta len to co mo re tra tis ta del pin tor, co mo el lien zo de 1620 que
re pre sen ta a La ve ne ra ble ma dre Je ró ni ma de la Fuen te.14 Por otro la- 
do, es te cua dro con fir ma el di na mis mo mi sio ne ro es pa ñol, pues- 
to que es ta mon ja fran cis ca na de To le do de se s en ta y dos años iba
a em bar car se pa ra evan ge li zar las In dias cuan do Ve lá z quez pin tó
su re tra to, do tán do la del ar ma más te rri ble: el cru ci fi jo.15 Cro- 
no ló gi ca men te, el Cris to en la cruz apa re ce ría co mo una ex cep- 
ción, y fue el fru to de un en car go re ci bi do a prin ci pios de la dé- 
ca da de 1630; es de cir, an te rior a las cri sis que agi ta ron la mo- 
nar quía. No obs tan te, los con tem po rá neos te nían la cer te za de
que la cul pa del hom bre y el po der de la vo lun tad di vi na con di- 
cio na ban los des ti nos de una mo nar quía que in ter ve nía en los
cam pos de ba ta lla ex tran je ros pa ra de fen der la ver da de ra fe. Se- 
gún ellos, y tam bién pa ra Fe li pe IV, lo re li gio so es ta ba en el co- 
ra zón de la cos mo go nía po lí ti ca. To dos es ta ban con ven ci dos de
que la ca pa ci dad de mo ver se so bre la Tie rra de pen día úni ca men- 
te del Cie lo. En es te sen ti do, Dios re com pen sa a ca da uno por
sus mé ri tos y le cas ti ga por sus cul pas, y el rey no es ca pa ba a es tas
du ras le yes di vi nas. Aho ra bien, en Es pa ña, el con jun to de los di- 
ri gen tes com par tían la con vic ción de vi vir un pe rio do de de ca- 
den cia y de c li ve, cu ya cau sa prin ci pal no po día ser otra que la
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de so be dien cia a las ór de nes de Dios, lo que ex pli ca en gran me- 
di da los arre ba tos re li gio sos de esa mi tad de si glo. En cam bio, los
ac tos de fe eran ce le bra dos mag ní fi ca men te, y se fes te ja ban las
vic to rias en tan to que ma ni fes ta cio nes di vi nas del re co no ci mien- 
to de Es pa ña co mo bra zo ar ma do de la Igle sia ca tó li ca. Aun que
en sus pin tu ras más cé le bres, co mo el cua dro de Las lan zas, Ve lá- 
z quez pa re ce que dar se al mar gen de es te gé ne ro de con si de ra cio- 
nes, tam bién él par ti ci pó en es ta exal ta ción de la di men sión re li- 
gio sa de la di n as tía. En El ar te de la pin tu ra, Fran cis co Pa che co re- 
la ta que su yerno era cri ti ca do por los de más pin to res del rey,
acu sán do le de que lo úni co que sa bía eje cu tar con brío eran los
re tra tos. Ve lá z quez tu vo que par ti ci par en un con cur so con Vi- 
cen te Car du cho, Eu ge nio Ca jés y An ge lo Nar di con un te ma de- 
ci di do de ante ma no: la ce le bra ción de la ex pul sión de los mo ris- 
cos de Es pa ña de cre ta da por Fe li pe III en 1609. El ju ra do que
de bía de ci dir quién era el ven ce dor es ta ba com pues to por el ar- 
qui tec to Gio van ni Ba ttis ta Cres cen zi y Juan Bau tis ta Maí no. En
la pin tu ra que Ve lá z quez pre sen tó, el rey es ta ba de pie en el cen- 
tro, con ar ma du ra y tra je blan co. A su de re cha, una ale go ría de
His pa nia ves ti da a la ro ma na, sen ta da en un trono, lle van do en la
ma no de re cha es cu do y lan za, y en la iz quier da es pi gas. Siem pre
se gún Pa che co, con es te lien zo Ve lá z quez dio prue ba de su ar te y
el fa llo le fue fa vo ra ble. La te la fue si tua da en el Salón de los Es- 
pe jos, jun to al re tra to de Car los V pin ta do por Ti ziano. Co mo
mu chos otros cua dros, es te des apa re ció en el in cen dio del Al cá- 
zar en 1734.16

La ex pul sión de los mo ris cos, obra fe cha da en 1627, y Cris to en la
cruz, pin ta do a prin ci pios de la dé ca da de 1630, per te ne cen al pe- 
rio do vic to rio so del rei na do de Fe li pe IV.17 Sin em bar go, a par- 
tir de fi na les de esa dé ca da em pie zan a acu mu lar se las de rro tas,
que des em bo ca ron en los de sas tres mi li ta res que gol pea ron al
im pe rio ibé ri co. Por si fue ra po co, en ese mis mo pe rio do la fa- 
mi lia real su frió nu me ro sas des gra cias.
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Los años de due lo

Co no ci do po pu lar men te co mo el car de nal-in fan te tras su ce- 
der al pri ma do de To le do en 1619, el her ma no de Fe li pe IV, el
in fan te Fer nan do, fa lle ció el 9 de no viem bre de 1641 en Bru se- 
las. Si tua do al fren te del go bierno de los Paí ses Ba jos es pa ño les,
en los que su ce dió a su tía Is abel Cla ra Eu ge nia, rá pi da men te se
ga nó el apre cio de sus súb di tos ya que, des pués de su lle ga da de
Ita lia, com ba tió y ven ció a las fuer zas sue cas en sep tiem bre de
1643 en Nörd lin gen: así, el ca mino es pa ñol que da ba des pe ja do,
la Ale ma nia ca tó li ca sal va da de la ame na za pro tes tan te y la pre- 
sen cia ca tó li ca en los te rri to rios de Flan des re for za da. Ade más, el
car de na lin fan te en car na ba el di na mis mo y la lu cha de una di n as- 
tía por la de fen sa de la fe. Fer nan do ase gu ró la su ce sión de su tía,
pues era un prín ci pe de san gre real y, por sus cua li da des mi li ta- 
res, era el ga ran te de la se gu ri dad de esos te rri to rios, ha bi da
cuen ta de que ha bía lle ga do a ame na zar la ca pi tal fran ce sa, en
1636, con la ocu pa ción de Cor bie. La hos pi ta li dad que dis pen só
a Ma ría de Mé di cis y a Gas tón de Or leans, am bos hui dos del go- 
bierno de Ri che lieu, le ha cía apa re cer co mo un prín ci pe ge ne ro- 
so y pro tec tor, y su re cur so al me ce naz go y a las pues tas en es ce- 
na con mo ti vo de las en tra das prin ci pes cas con tri bu ye ron a di- 
fun dir es ta ima gen. A par tir de 1637, la con quis ta —¡que tan to
sim bo lis mo en ce rra ba!— de Bre da por las fuer zas de Fe de ri co
En ri que de Na ss au y, al año si guien te, la de Bri sa ch, acre cen ta- 
ron la fra gi li dad de la do mi na ción es pa ño la, mien tras que el fra- 
ca so de la flo ta de Oquen do en 1639 re du jo las po si bi li da des de
ayu da por vía ma rí ti ma. En aquel mis mo mo men to, en Ma drid,
la po lí ti ca del car de nal-in fan te se veía cues tio na da y las ins truc- 
cio nes que re ci bía so lo le otor ga ban una au to no mía muy li mi ta- 
da pa ra go ber nar. Al pro pio tiem po, el de bi li ta mien to de Cas ti- 
lla, así co mo las re vuel tas ca ta la na y por tu gue sa de 1640, im pu- 
sie ron al go ber na dor ge ne ral de los Paí ses Ba jos la ne ce si dad de
en con trar en Flan des los re cur sos ne ce sa rios pa ra con tri buir a su
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de fen sa. Así pues, su des apa ri ción en 1641 pri vó a la mo nar quía
de un man do mi li tar pres ti gio so de san gre real. Por si fue ra po co
pa ra la di n as tía, es ta des apa ri ción so lo de ja ba co mo úni co he re- 
de ro va rón al jo ven Bal ta sar Car los. De he cho, de los cua tro hi- 
jos de Fe li pe III que lle ga ron a la edad adul ta, so lo so bre vi vie ron
Fe li pe IV y su her ma na Ma ría, que en 1630 par tió ha cia el Sa cro
Im pe rio pa ra des po sar a Fer nan do III, y que se con vir tió en em- 
pe ra triz en 1637.

De los ocho hi jos na ci dos de Is abel de Bor bón y de Fe li pe IV,
la ma yo ría de ellos fa lle ció an tes de al can zar la ma yo ría de edad.
En 1641, a la muer te de su tío, el car de nal-in fan te Fer nan do, so- 
lo dos in fan tes se guían con vi da: Bal ta sar Car los, na ci do el 17 de
oc tu bre de 1629, y su her ma na pe que ña, la jo ven Ma ría Te re sa,
na ci da el 20 de sep tiem bre de 1638. Es tos dos hi jos fue ron los
pro ta go nis tas de nu me ro sos re tra tos, so bre to do por par te de Ve- 
lá z quez. Tras un quin to abor to, en la pri ma ve ra de 1644, Is abel
en fer mó, su frió una re caí da al co men zar el oto ño y fa lle ció el 6
de oc tu bre de 1644.18 La muer te de la rei na afec tó pro fun da- 
men te a Fe li pe IV, que com par tió sus sen ti mien tos con Ma ría de
Ágre da, des pués de un po co más de un mes de es ta des apa ri ción:

Des de que Dios nues tro Se ñor fue ser vi do de lle var se pa ra sí a la Re y na, que
ha ya glo ria, que de sean do es cri bi ros; y la ter nu ra gran de con que me ha llo y los
ne go cios con ti nuos que se ofre cen, me han es tor ba do a ello. Yo me ha llo en el es- 
ta do más apre ta do de do lor que pue de ser, pues per dí en un so lo su je to cuan to se
pue de per der en es ta vi da, y si no fue ra por sa ber (se gún la ley que pro fe so), qué
es lo más jus to y acer ta do lo que nues tro Se ñor dis po ne no sé qué fue ra de mí.
Es to me ha ce pa sar mi do lor con re sig na ción en te ra a la vo lun tad de quien lo dis- 
pu so, y os con fe so que he ha bi do me nes ter mu cha ayu da di vi na pa ra con for mar- 
me con és te gol pe.

É que ri do pe di ros que me en co men déis muy de ve ras a Dios en es te tra ba jo en
que me ha llo, y que me ayu déis a su pli car le me con ce da que se pa ofre cér se lo y
apro ve char me de él, co mo más me con ven ga pa ra mi sal va ción, pues es tos des en- 
ga ños mues tran bien que no hay otra co sa a que ape lar: y bien se ha vis to en es ta
oca sión, pues ha bien do nues tro Se ñor da do a mis ar mas tan fe liz cam pa ña en es te
año en Ca ta lu ña,19 y ha bién do se vis to ma ni fies ta men te que su so la ma no po de- 
ro sa ha si do la que ha obra do, pues los me dios hu ma nos ni el tra ba jo de mi per so- 
na, que he pues to con el de seo del des can so de mis va sa llos, no hu bie ra si do su fi- 
cien te pa ra con se guir una mí ni ma par te de lo que se ha al can za do; y cuan do pa- 
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re cía que ha bía lle ga do la oca sión de go zar des tos fru tos, y des can sar en mi ca sa
con la com pa ñía de la Re y na (a quien tan to ama ba) y de mis hi jos, fue es to tan al
con tra rio que ha llo do lor, pe na, con go ja y ter nu ra, oca sio na da de la ma yor pér- 
di da que po día ha ber.

Ellos son jus tos jui cios, y así, no de be mos ha cer más que con for mar nos con la
di vi na vo lun tad y ba jar la ca be za. Lo que me afli ge aún más que es ta pér di da es
juz gar que es tá eno ja do nues tro Se ñor, pues los cas ti gos son tan ri gu ro sos; y que
cuan do más de seo cum plir con su san ta ley y con las obli ga cio nes de mi ofi cio,
pa re ce que no de bo de acer tar a ha cer lo; pe ro bien sa be su Di vi na Ma jes tad que
no omi to na da que juz go sea de mi obli ga ción, si bien co mo hom bre frá gil de bo
de fal tar en mu cho. Pe did muy de ve ras a nues tro Se ñor, en vues tro nom bre y el
mío, se due la de mí y des tos rei nos, en ca mi nán do me a lo que fue re ma yor ser vi- 
cio su yo, y bien de llos pues sa be que en nin gu na par te es tá más pu ra la re li gión
ca tó li ca que en es ta Mo nar quía y que nos dé una paz, que sin ella creo que aca ba- 
re mos de per der nos to dos, y la Cris tian dad pe li gra ría su ma men te. Tam bién os
pi do le en co men déis es tos dos án ge les que me ha da do por hi jos, pa ra que los críe
en su san to ser vi cio y los con ser ve en él, alum brán do me a mí pa ra que les dé el
es ta do que más les con ven ga.20

Al fi nal de es ta car ta, Fe li pe IV ase gu ra ba tam bién a su co rres- 
pon dien te que sus em ba ja do res en Ro ma apo ya ban las ne go cia-
cio nes pa ra ob te ner el re co no ci mien to de la In ma cu la da Con-
cep ción de la Vir gen. Sin em bar go, co mo el jo ven prín ci pe Bal- 
ta sar Car los pa re cía vi go ro so y de bue na salud, ca paz de ase gu rar
la su ce sión de un rey que aún no ha bía lle ga do a la ve jez, lo es en- 
cial se guía sien do la di n as tía. Las afi cio nes del jo ven prín ci pe por
la ca za eran co no ci das y un cua dro de Ve lá z quez re ve la su in cli- 
na ción por la equi ta ción. El re tra to del in fan te es bo za do por el
fran cés An toi ne de Bru nel lo des cri be co mo un ser cruel y de- 
pra va do, lo que pa re ce con fir mar una vi sión de Ma ría de Ágre- 
da.21 Aho ra bien, el in fan te ha bía si do ob je to de to dos los pro- 
yec tos: al re de dor de su per so na se ha bían es bo za do alian zas y las
ne go cia cio nes abrie ron nue vas perspec ti vas a la mo nar quía de
Fe li pe IV. In clu so se con tem pló la po si bi li dad de un ma tri mo nio
con la hi ja de Car los I de In gla te rra, Ma ría. An te la ur gen cia de
una apro xi ma ción en tre las ra mas de los Ha bs bur go, cu ya unión
po día pa re cer más frá gil tras la des apa ri ción del car de nal-in fan te,
se em pren die ron ges tio nes pa ra re for zar los vín cu los fa mi lia res
con un ma tri mo nio en el seno de la di n as tía, en tre la so bri na de
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Fe li pe IV, Ma ria na, y Bal ta sar Car los. La perspec ti va de ne go cia- 
cio nes con las Pro vin cias Uni das ame na za ba la uni dad ca tó li ca
que ci men ta ba am bas ra mas. So lo una unión en tre el he re de ro
del in men so im pe rio ibé ri co y la hi ja de la pa re ja im pe rial po día
con so li dar la ca sa de Ha bs bur go y sal var la mo nar quía, y es te
ma tri mo nio en tre los pri mos Ma ria na y Bal ta sar Car los cons ti- 
tuía la so lu ción a es tos pro ble mas. Tras un via je a las Cor tes de
Ara gón en mar zo de 1645, an te las cua les ju ró res pe tar los fue ros
y fue re co no ci do co mo prín ci pe he re de ro, Bal ta sar Car los tu vo
pro ble mas de salud. En la pri ma ve ra si guien te, Fe li pe IV co no- 
ció la no ti cia de la muer te de su her ma na, la em pe ra triz Ma ría,
ma dre de Ma ria na: «Des de nues tra in fan cia, siem pre he mos vi vi- 
do en gran ar mo nía y nues tro afec to no ha he cho más que au- 
men tar con la edad», es cri bió Fe li pe IV a su con fi den te.22 Po co
des pués que su pa dre, el in fan te Bal ta sar Car los to mó la plu ma
pa ra anun ciar a Ma ría de Ágre da la con fir ma ción de su ma tri mo- 
nio con su pri ma: «Ten go la bue na es pe ran za de que su Di vi na
Ma jes tad ha rá de no so tros una pa re ja fe liz: no hay na da me jor
que yo pu die ra so ñar. Os pi do que su pli quéis al Se ñor pa ra que
así sea, y que él nos pro te ja».23 Al año si guien te, el in fan te em- 
pren dió un via je a Na va rra pa ra ser re co no ci do por las Cor tes,
pe ro en fer mó en Za ra go za y su cum bió el 9 de oc tu bre de 1646.

La mon ja in ten tó ofre cer a Fe li pe IV el con sue lo de la re li gión
y de su ca pa ci dad vi sio na ria, es cri bién do le que el di fun to prín ci- 
pe se le ha bía apa re ci do en di ver sas oca sio nes. En el trans cur so de
una de es tas apa ri cio nes, el in fan te le en car gó que le trans mi tie ra
a su pa dre, el rey, el si guien te men sa je:

Sor Ma ría, Dios se ha va li do de mi muer te pa ra mos trar la ver da de ra sa bi du ría
y el ar te de go ber nar cris tia na men te es ta mo nar quía. Una de las ra zo nes por las
que el To do po de ro so pre ci pi tó mi muer te a tan tem pra na edad fue que el in- 
fierno hu bo con ci liá bu los contra mí, dán do se ins truc cio nes pa ra que em pe za ra a
per der me y a dis traer me por los vi cios y las prác ti cas de pra va das que me ha brían
he cho in dig no de la gra cia di vi na y hu bie ran he cho de mi un mal rey que go ber- 
na ría sin el te mor de Dios. Ya el de mo nio ha bía ele gi do y se ña la do a va rias per so- 
nas por ma nos de las cua les ha bría eje cu ta do sus fi nes ma lig nos, si la Pro vi den cia
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de Dios no los hu bie ra in te rrum pi do apre su ran do mi muer te. Y si mi her ma na,
la in fan ta, no hu bie ra si do edu ca da en el te mor de Dios y no le hu bie ran da do
per so nas que la en ca mi na sen y la en se ña sen con cui da do, se hu bie ra po di do te- 
mer que le su ce die se lo que a mí me ha ocu rri do: por que la Ca sa de Aus tria ha si- 
do ele gi da y se ña la da por Dios pa ra ser el pi lar y el am pa ro de la Igle sia, y pa ra
que por su me dia ción, la san ta fe del Evan ge lio se pro pa gue por el mun do.24

En cin co años, Fe li pe IV per dió a su her ma no, a su mu jer, a su
her ma na y a su hi jo. Co mo des cen den cia le gí ti ma so lo le que da- 
ba la pe que ña in fan ta Ma ría Te re sa, de ocho años de edad, úni ca
y frá gil he re de ra de un im pe rio com pues to por va rias de ce nas de
co ro nas que se ex ten día por cua tro con ti nen tes. Hu ma na men te
la di n as tía pa re cía diez ma da, mien tras que Ana de Aus tria so ña ba
ya con ha cer va ler los de re chos de su hi jo a la su ce sión.25 Po lí ti ca
y mi li tar men te, las re vuel tas se guían vi vas y la mo nar quía no lo- 
gra ba so fo car unas re be lio nes que, al año si guien te, afec ta rían a
una par te de Si ci lia y a to do el reino de Ná po les.

Tras es tos ele men tos que pa re cían con fir mar el fra ca so del rei- 
na do de Fe li pe IV, la úl ti ma pa la bra del in fan te trans mi ti da por
la vi sión de sor Ma ría de Ágre da —se gún la cual la mo nar quía
se guía sien do el pi lar in que bran ta ble de la fe ca tó li ca y el am pa ro
de la Igle sia— enun cia ba un prin ci pio iden ti ta rio que con for ma- 
ba el nú cleo de la po lí ti ca di ri gi da por Fe li pe IV. Las ins ti tu cio-
nes con tri bu ye ron a con so li dar es tos fun da men tos, es ta ble cien do
có mo de bían ser los com por ta mien tos co ti dia nos de los súb di tos
y des pués sus creen cias, has ta lle gar a las prác ti cas que per mi tían
ex pli car ta les com por ta mien tos. Eran muy po cos los súb di tos de
Fe li pe IV que no se adhe rían a la fe ca tó li ca, a sus ri tos y a sus
ins ti tu cio nes, muy po cos los que po dían es ca par de to do ello,
pues tan to la po bla ción cam pe si na co mo la de las ciu da des, las
éli tes ur ba nas y la aris to cra cia de la cor te, te mían el in fierno y la
con ta mi na ción he ré ti ca y vi vían a la es pe ra es ca to ló gi ca de la
muer te. La creen cia en la in ter ce sión en tre el mun do te rre nal y
el ce les tial con tri bu ye ron a for jar una cul tu ra fuer te.
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En es ta épo ca de me dia dos del si glo XVII, en la que las pri me ras
re fle xio nes de es píri tu ra cio nal veían la luz en el nor te de Eu ro- 
pa, la fe y las prác ti cas del ca to li cis mo ibé ri co no ce sa ban de ex- 
ten der se y de pe ne trar en nue vos es pa cios geo grá fi cos gra cias a
un di na mis mo pro pio que man te nía el po der de las ins ti tu cio nes,
que se re cla ma ban a la vez de Dios y del rey.

EL PE SO DE LAS INS TI TU CIO NES

Des de ha cía si glos, los mo nar cas de la pe nín su la Ibé ri ca se ha- 
bían de di ca do a pro te ger la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma- 
na. Pa ra ello, em pren die ron su pro pia cru za da, lu cha ron contra
los mo ros y ven cie ron a los rei nos de al-An da lus. A fi na les de la
Edad Me dia, en 1492, los Re yes Ca tó li cos de ci die ron ex pul sar
de sus te rri to rios a los ju díos, a quie nes se con si de ra ba un pue blo
dei ci da res pon sa ble de la muer te de Cris to. Con el apo yo de Ro- 
ma, que en 1494 les otor gó es te tí tu lo de Re yes Ca tó li cos por
sus mé ri tos en la lu cha contra los in fie les, los mo nar cas do ta ron a
sus rei nos de tri bu na les in qui si to ria les pa ra de fen der la «fe ver da- 
de ra». Es ta po lí ti ca de de fen sa de la or to do xia ca tó li ca se pro lon- 
gó en el si glo XVI con la per se cu ción in can sa ble de los he re jes lu- 
te ra nos y cal vi nis tas así co mo de sus va rian tes ilu mi nis tas, los lla- 
ma dos «alum bra dos». En el vér ti ce de es te en tra ma do po lí ti co-
re li gio so se en contra ba el mo nar ca, lo cual Fe li pe IV no de ja ba
de su bra yar pues to que, en sus car tas, se de sig na ba co mo el prin- 
ci pal res pon sa ble de las cul pas que el Cie lo qui so cas ti gar.

Así, el so be rano de sem pe ña ba un pa pel im por tan te en el ám- 
bi to po lí ti co-re li gio so, pues nom bra ba a gran par te de los al tos
car gos del cle ro de las igle sias de Es pa ña y de las In dias y pre sen- 
ta ba a Ro ma los can di da tos a los prin ci pa les obis pa dos de la mo- 
nar quía. Sus con se jos, que él de sig na ba, in cu rrían a me nu do en
con flic tos ju ris dic cio na les en tre ór de nes re li gio sas y en te mas re- 
li gio sos re la cio na dos con la mo nar quía, co mo la dis pu ta en
torno al pa tro naz go de San tia go. Así fue co mo el rey de ci dió su- 
pri mir el vo to de San tia go, un im pues to que afec ta ba al reino de



290

Cas ti lla y ali men ta ba la dió ce sis del san to pro tec tor de Es pa ña.26

Por en ci ma de to do, el rey de Es pa ña era a la vez el ga ran te y el
res pon sa ble de la ins ti tu ción po lí ti co-re li gio sa de po si ta ria de la
or to do xia, el San to Ofi cio, es de cir, la In qui si ción.

La In qui si ción al es ti lo es pa ñol
A tra vés del nom bra mien to real del in qui si dor ge ne ral, que

pre si día el Con se jo de la Su pre ma In qui si ción, el so be rano con- 
tro la ba la ins ti tu ción pues to que su con se jo di ri gía y coor di na ba
la ac ti vi dad de los tri bu na les in qui si to ria les que cu brían la pe- 
nín su la en di ver sos dis tri tos: Se vi lla, To le do, Gra na da, Cór do ba,
Cuen ca, Va lla do lid, Mur cia, Llere na, Lo gro ño, San tia go de
Com pos te la, Za ra go za, Va len cia, Bar ce lo na y Ma llor ca. Ade- 
más, la ju ris dic ción del con se jo se ex ten día a otras po se sio nes, en
los rei nos de Cer de ña y Si ci lia (Pa ler mo) en Ita lia, en las is las Ca- 
na rias y en las In dias, sin omi tir los tres tri bu na les que ya ha bían
si do es ta ble ci dos en Mé xi co, Car ta ge na de In dias y Li ma. Es te
Con se jo de la Su pre ma In qui si ción juz ga ba las ape la cio nes de to- 
dos los pro ce sos re la ti vos a la fe que hu bie ran po di do exa mi nar
los tri bu na les de es tos dis tri tos. Aho ra bien, es tos con se je ros del
in qui si dor ge ne ral eran, an te to do, con se je ros rea les y per te ne- 
cían a la ad mi nis tra ción del rey, al igual que to dos los de más
miem bros de un con se jo de go bierno.

La crea ción de un tri bu nal de la In qui si ción y pos te rior men te
de un con se jo del so be rano se re mon ta ba, res pec ti va men te, a
1478 y a 1483. En la épo ca de Fe li pe IV, Nú ñez de Cas tro pre ci- 
sa las fi na li da des de am bas ins ti tu cio nes: «De fen der y pre ser var
la fe ca tó li ca en es tos rei nos […] contra los he re jes, los mo ros,
los ju díos y los após ta tas de la fe». Ca da tri bu nal de dis tri to se
com po nía de in qui si do res se cun da dos por una ad mi nis tra ción de
pro cu ra do res, al gua ci les, re cau da do res, ca li fi ca do res y con sul to- 
res. To dos de bían ser le tra dos y no te ner as cen den cia ju día. Los
pro ce di mien tos en ma te ria de fe ilus tran la com ple ji dad de la ad- 
mi nis tra ción ju di cial ba jo los Ha bs bur go: «Los tri bu na les in qui- 
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si to ria les no po dían de te ner a sacer do tes, re li gio sos, ca ba lle ros de
ór de nes mi li ta res o per so nas no bles sin in for mar de ello al Con- 
se jo de la Su pre ma. Los tri bu na les de dis tri to de bían dar cuen ta
ca da mes al Con se jo de Es ta do y al Con se jo de Ha cien da». Siem- 
pre se gún Nú ñez de Cas tro, «el go bierno del Con se jo de la Su- 
pre ma y de los de más tri bu na les in qui si to ria les es en to do pun to
ad mi ra ble y ex cep cio nal por el se cre to, la obe dien cia y la rec ti- 
tud con la que ad mi nis tra la Jus ti cia […]. En Es pa ña, más de
vein te mil fa mi lia res, que son los mi nis tros, se ocu pan de pren- 
der a los de lin cuen tes. El Con se jo [de la Su pre ma] se re ú ne to dos
los días la bo ra bles tres ho ras por la ma ña na, y dos las tar des de
los mar tes, jue ves y sá ba dos, sa bien do que, es tos tres días, asis ten
a las reu nio nes dos con se je ros de Cas ti lla».27

El ver da de ro po der del San to Ofi cio es ta ba en ma nos de Fe li- 
pe IV, pues to que el in qui si dor ge ne ral de pen día de él. En tre
1621 y 1665, el rey de sig nó a cua tro in qui si do res ge ne ra les que
se su ce die ron al fren te del Con se jo de la Su pre ma In qui si ción:
An drés Pa che co (1621-1626), An to nio Za pa ta Men do za (1626-
1632), An to nio de So to ma yor (1632-1643) y Die go de Ar ce
Rei no so (1643-1665). Es tos in qui si do res ge ne ra les reu nían al
Con se jo que, a su vez, nom bra ba a los in qui si do res de los tri bu- 
na les de dis tri to. Den tro de ca da dis tri to, se uti li za ba una red de
in for ma do res pa ra des en mas ca rar a los he te ro do xos. Siem pre ba- 
jo el rei na do de Fe li pe IV, Nú ñez de Cas tro eva luó en unos
vein te mil el nú me ro de fa mi lia res de la In qui si ción, sien do es tos
quie nes ayu da ban a los tri bu na les de dis tri to en su per se cu ción
de las di ver sas for mas de he te ro do xia. Di chos agen tes go za ban
de un cier to pres ti gio so cial vin cu la do a su fun ción. Si bien al
prin ci pio los fa mi lia res eran agen tes vo lun ta rios y be né vo los si- 
tua dos jun to a los in qui si do res y so lo de pen dían de la au to ri dad
del tri bu nal, dis fru ta ban no obs tan te de una se rie de ven ta jas co- 
mo las exen cio nes fis ca les y de un pri vi le gio de ju ris dic ción que
ha cía que no pu die ran ser juz ga dos por otros tri bu na les que no
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fue ran los de la In qui si ción. Tam bién en es te ca so se exi gía de los
fa mi lia res que fuesen cris tia nos vie jos, es de cir, que sus as cen- 
dien tes no hu bie ran si do con de na dos por la In qui si ción, que no
tu vie ran ras tro al guno de san gre ju día, aun que fue ran con ver sos,
y es to otor ga ba a los fa mi lia res una re pu ta ción de «lim pie za de
san gre». Sin em bar go, es te car go lle gó a re sul tar tan atrac ti vo
que aca bó sien do ve nal y, aun que la ven ta del mis mo fue pro ve- 
cho sa, el Con se jo de la Su pre ma se vio obli ga do a li mi tar la ve- 
na li dad de es ta fun ción, pues, co mo su ce de con to do in di ca dor
de iden ti dad so cial, el gru po de fa mi lia res ten día a res trin gir el
ac ce so a es tos car gos pa ra con so li dar me jor sus pre rro ga ti vas. En
Se vi lla, el sue gro de Ve lá z quez, Fran cis co Pa che co, per te ne ció a
es ta éli te re li gio sa; su prin ci pal fun ción con sis tía en ve ri fi car que
las re pre sen ta cio nes ico no grá fi cas se ajus ta sen al tex to sagra do y
al dog ma ca tó li co: el tri bu nal de Se vi lla con ta ba con la vas ta cul- 
tu ra de Pa che co pa ra ase gu rar la con for mi dad re li gio sa de las
imá ge nes.28 En 1599, la In qui si ción se vi lla na con ta ba con unos
se s en ta y nue ve fa mi lia res a su ser vi cio. Pa ra lle gar a ocu par es te
pues to, di chos fa mi lia res tu vie ron que des em bol sar su mas im- 
por tan tes pa ra fi nan ciar los cos tes de las in ves ti ga cio nes des ti na- 
das a pro bar su ori gen ca tó li co, has ta el pun to que se es ti ma que
es ta ba rre ra fi nan cie ra cons ti tuía uno de los ele men tos de la dis- 
tin ción so cial que ca rac te ri za ba a la «fa mi lia tu ra».29 A los fa mi lia- 
res y a los in qui si do res se su ma ban los co mi sa rios, be né vo los y
vo lun ta rios, que ser vían de re le vo. Ge ne ral men te, se tra ta ba de
sacer do tes o de re li gio sos de al to ran go, eran per so nas im por tan- 
tes. En prin ci pio, ha bían si do se lec cio na dos por su co no ci mien to
y su vir tud, y te nían que reem pla zar al in qui si dor cuan do es te
no po día des pla zar se. Así, re ci bían las de cla ra cio nes de los tes ti- 
gos y efec tua ban las pes qui sas ne ce sa rias. Es tas ca rac te rís ti cas
pro pias de la In qui si ción se man tu vie ron en las In dias, si bien
una vez tras plan ta das allá don de la dis tan cia, la di ver si dad de los
pue blos, las for mas de la acul tu ra ción y las adap ta cio nes sin cré ti- 
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cas de las prác ti cas re li gio sas plan tea ban gran nú me ro de pro ble- 
mas.30 En las zo nas por tua rias de la pe nín su la, los co mi sa rios de
la In qui si ción ve la ban pa ra evi tar la in tro duc ción de li bros he ré- 
ti cos que pu die ran con ta mi nar la fe ca tó li ca, y tam bién per se- 
guían a los mo ris cos y a los con ver sos.

Du ran te el rei na do de Fe li pe IV, al igual que en los de sus pre- 
de ce so res, la In qui si ción ac tua ba tam bién fue ra del te rri to rio
ibé ri co, a mo do de ser vi cio de es pio na je, pa ra sal va guar dar los
in te re ses de la mo nar quía so bre to do en las zo nas en las que las
co mu ni da des de la diás po ra ju día de ori gen ibé ri co es ta ban pre- 
sen tes. Es te fue el ca so de Ruán, en la Fran cia de 1633, don de
co mer cia ban los ma rra nos y pa ra los cua les el Con se jo de la In- 
qui si ción en vió a un agen te pro vis to con las ins truc cio nes del in- 
qui si dor ge ne ral.31 Ba jo Fe li pe IV, el San to Ofi cio se ocu pa ba in- 
clu so de ve lar pa ra que los di plo má ti cos, sus bienes y su per so nal
no pu die ran de sa rro llar cual quier pro pa gan da he ré ti ca que ame- 
na za se la pu re za de la fe.32

Es ta In qui si ción «al es ti lo es pa ñol», co mo se la co no cía por es- 
tar con tro la da por el rey de Es pa ña, acu mu la ba las fun cio nes de
la jus ti cia y las de la po li cía; su ju ris dic ción se ex ten día al con- 
jun to de la pe nín su la Ibé ri ca, y era la úni ca ins ti tu ción co mún
que po día juz gar en úl ti ma ins tan cia en los rei nos de Ara gón, de
Cas ti lla y de Si ci lia. Tras un pe rio do de in ten sa ac ti vi dad a fi na- 
les del si glo XV y a prin ci pios del XVI, en los que se pro du jo una
vio len ta re pre sión contra los con ver sos —los ju díos que se veían
obli ga dos a con ver tir se al cris tia nis mo— a me dia dos del si glo XVI

la In qui si ción mo di fi có su orien ta ción, cen trán do se prin ci pal- 
men te en los he re jes lu te ra nos y en las sec tas ilu mi nis tas, aun que
no por ello de ja ron de per se guir se otras des via cio nes re li gio sas.
Una geo gra fía de los pro ce sos por bru je ría su bra ya la di ver si dad
de si tua cio nes en la pe nín su la a fi na les del si glo XVI y prin ci pios
del XVII. A la ato nía de los tri bu na les in qui si to ria les de Se vi lla y
To le do en ma te ria de bru je ría res pon día el ce lo del tri bu nal de
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Ga li cia, has ta el pun to que el Con se jo de la Su pre ma tu vo que
atem pe rar lo. Du ran te la in fan cia de Fe li pe IV, la re pre sión de la
bru je ría tam bién fue bas tan te ac ti va en las pro vin cias vas cas.33

Es ta re pre sión po día re ves tir tam bién un ca rác ter po lí ti co, co mo
cuan do co rrió el ru mor de que la bru ja Ma ría Ál va rez ha bía da- 
do una po ción que el rey de bía con su mir me dian te una da ma de
la cor te pa ra per mi tir que Oli va res con ser va se su do mi nio so bre
el rey.34

Jun to a las des via cio nes re li gio sas, los de li tos de so do mía, bes- 
tia lis mo, bi ga mia, blas fe mia y so li ci ta ción re pre sen ta ban una
par te im por tan te de los pro ce sos lle va dos a ca bo por los tri bu na- 
les in qui si to ria les. El ob je ti vo era des ple gar una gran ac ti vi dad
que ase gu ra se el con trol so cial de las po bla cio nes y ga ran ti za se la
or to do xia de la fe y de las con duc tas. Co mo en el ca so de la bru- 
je ría, las dis pa ri da des geo grá fi cas eran per cep ti bles. Así, la dis tri- 
bu ción de la re pre sión de la ho mo se xua li dad en tre los tri bu na les
rea les y los tri bu na les in qui si to ria les no era idén ti ca en los do mi- 
nios de Ara gón y los de la co ro na de Cas ti lla; aun que siem pre
hu bo re pre sión, no eran las mis mas ins ti tu cio nes las que se en- 
car ga ban de ella.35

Los cen sos (pa dro nes) apa re ci dos en el si glo XVI, se ge ne ra li za- 
ron en el rei na do de Fe li pe IV: los cu ras de las pa rro quias de bían
ins cri bir en los re gis tros la pre sen cia o la au sen cia de con fe sión y
de co mu nión de sus fe li gre ses.36 A es te con trol de los fie les por
par te de los sacer do tes se su per po nía la vi gi lan cia a es tos por par- 
te de la In qui si ción. De he cho, las de nun cias de los bue nos ca tó- 
li cos afec ta ban tan to a los clé ri gos co mo a los lai cos. Uno de los
de li tos más fre cuen tes era el que se co no cía con el nom bre de so- 
li ti ta tio in con fe s sio ne o so li ci tan tes ad tur piam me dian te el cual el
sacer do te se apro ve cha ba de la con fe sión pa ra abu sar de los pe ni- 
ten tes. Los tres lu ga res pri vi le gia dos en los que se co me tía es te
de li to eran el con fe sio na rio, la al co ba de la mu jer en fer ma y en
ca ma, y el con ven to de mon jas.37 Es pe cial men te en el sur de An- 
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da lu cía, y so bre to do en los puer tos de Cádiz y de Se vi lla, la
cues tión de la bi ga mia se plan tea ba de bi do a la par ti da ha cia las
In dias de po bla cio nes mas cu li nas im por tan tes, y cu yo co ro la rio
era la pre sen cia en di chos puer tos de una po bla ción fe men i na so- 
li ta ria y aban do na da. La ig no ran cia de la si tua ción y del des tino
del ma ri do que ha bía emi gra do ha cía te mer a las es po sas aban do- 
na das que su pa re ja ha bía fa lle ci do. Y si no ha bía pe re ci do, la bi- 
ga mia las ace cha ba si es te se ha bía «vuel to a ca sar». A su vez, la
es po sa po día can sar se de es pe rar un im pro ba ble re torno. Así
pues, la bi ga mia cons ti tuía una de es tas prác ti cas des via das que
eran ob je to de pro ce sos in qui si to ria les.

Con es tas di li gen cias en bus ca de prác ti cas he te ro do xas, la In- 
qui si ción cons ti tuía un ins tru men to de pri mer or den pa ra con- 
tri buir al arrai go de los dog mas ca tó li cos, co mo el del sa cra men- 
to del ma tri mo nio, pa ra im po ner la mo ra li dad tri den ti na a las
po bla cio nes y, de es te mo do, ho mo ge nei zar la so cie dad his pá ni- 
ca.

Du ran te el rei na do de Fe li pe IV, es tos de li tos de des via ción
fue ron la cau sa de una par te no in sig ni fi can te de los pro ce sos, a
la vez que pro gre si va men te dis mi nuían las per se cu cio nes vin cu- 
la das a la in tru sión ex tran je ra y a sus ame na zas, ya se tra ta se de
ries gos pro ce den tes de mo ris cos o de pro tes tan tes cu yo pro se li- 
tis mo su pu sie se una ame na za pa ra el te rri to rio.38 En cam bio, las
in ves ti ga cio nes contra los ma rra nos, los ju díos de ori gen por tu- 
gués, no ce sa ron de au men tar des de la dé ca da de 1630. De en tra- 
da, es tas in ves ti ga cio nes se cen tra ron en las ac ti vi da des frau du- 
len tas, prin ci pal men te las vin cu la das al contra ban do, que fue una
de las con se cuen cias de la gue rra eco nó mi ca que se ex ten dió en
pa ra le lo a la aper tu ra de nue vos es ce na rios mi li ta res. De bi do a
los blo queos eco nó mi cos que la mo nar quía es pa ño la in ten ta ba
im po ner a sus ene mi gos ho lan de ses, y se gún el es ta do de las re la- 
cio nes bi la te ra les con sus ad ver sa rios fran ce ses e in gle ses, los ma- 
rra nos te nían la po si bi li dad de ob te ner im por tan tes be ne fi cios.
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Pa ra ello sos la ya ban las prohi bi cio nes re la ti vas al co mer cio po- 
nien do en con tac to de ma ne ra ile gal a com pra do res y ven de do- 
res, pro duc tos y mer ca dos. Pa ra dó ji ca men te, co mo se ña la Ló pez
Be lin chón, es te trá fi co frau du len to era muy útil a la mo nar quía
pues, por una par te, le abas te cía de pro duc tos que ella mis ma ha- 
bía prohi bi do, aun que los ne ce si ta se y, por otra, mul ta ba a los
que trans gre dían esas prohi bi cio nes cuan do, gra cias a la In qui si- 
ción, lo gra ba apo de rar se de ellas. Las vi si tas de los co mi sa rios de
la In qui si ción a los puer tos po dían su po ner gran des ren di mien- 
tos pa ra el rey.

Ade más, des de fi na les de la dé ca da de 1620, los fi nan cie ros
ma rra nos no ha bían de ja do de sos te ner la mo nar quía es pa ño la
tras el re plie gue de los fi nan cie ros ge no ve ses que si guió a la ban- 
ca rro ta de las fi nan zas es pa ño las en 1627. Es te cam bio de fuen tes
de fi nan cia ción —de los ge no ve ses a los ma rra nos— res pon día a
la mu ta ción geo grá fi ca de los flu jos co mer cia les del Me di te rrá- 
neo al Atlánti co.39 En 1627, el con de-du que de Oli va res ob tu vo
el apo yo de es tos fi nan cie ros ma rra nos, que a su ex ten sa red co- 
mer cial unían su ca pa ci dad pa ra apor tar fon dos a una mo nar quía
siem pre fal ta de li qui dez. A cam bio, en 1626 se pro cla mó una
am nis tía pa ra los que hu bie sen abra za do el ju d aís mo an tes de esa
fe cha. La pro me sa de que la In qui si ción no con fis ca ría los prés ta- 
mos efec tua dos con los asien tos (los con tra tos) con el Con se jo de
Ha cien da ali vió a es te gru po de fi nan cie ros ma rra nos. De es ta
ma ne ra, e in clu so des pués de la cri sis de la dé ca da de 1640, lo- 
gra ron pro veer a Ma drid de oro y pla ta, y los seis fi nan cie ros más
im por tan tes de en tre ellos apor ta ron va rios mi llo nes de du ca dos
al te so ro real. Sin em bar go, la co la bo ra ción que Oli va res ha bía
lo gra do man te ner con los ma rra nos re for zó su im po pu la ri dad en
la pe nín su la du ran te to da la dé ca da de 1630. No obs tan te, Fe li pe
IV sus cri bió es ta po lí ti ca y, se gún R. A. Strad ling, la pro xi mi dad
de los ma rra nos con las éli tes cul mi nó con la amis tad del rey con
Ma nuel Cor ti zo, un con ver so pro ce den te de una fa mi lia ju día
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ori gi na ria de Lis boa. Cor ti zo par ti ci pó en las fies tas del Buen
Re ti ro y en la ani ma ción de las mis mas. Ade más, lo gró con ver-
tir se en fa mi liar de la In qui si ción, lo que ilus tra la ve na li dad de
de ter mi na dos car gos en la so cie dad ibé ri ca.40 De bi do a es ta pro- 
xi mi dad de los ma rra nos con el va li do, e in clu so con el rey, el
mo vi mien to an ti ju dío re co bró su vi gor y se apo yó en los que se
opo nían a Oli va res y, pues to que al va li do lo sos te nían los ma- 
rra nos, los con tra rios al mi nis tro los po dían de nun ciar. Gra cias a
ello, la In qui si ción se con vir tió en uno de los ins tru men tos de
com ba te po lí ti co, de ahí la re cu pe ra ción de la ac ti vi dad contra
los ju díos por tu gue ses a par tir de la dé ca da de 1640.

An te la di ver si dad de los de li tos —ju d aís mo, is la mis mo, he re- 
jía pro tes tan te, re lap so, so li ci ta ción, ho mo se xua li dad, bru je ría,
bi ga mia—, se apli ca ban pe nas di ver sas, que iban des de una sim- 
ple mul ta, pa san do por la tú ni ca de la in fa mia has ta el ver du go.
Se gún la ca te go ría de las sen ten cias, los acu sa dos de de li tos re li- 
gio sos —ob je to del jui cio de la In qui si ción— po dían ser li be ra- 
dos por fal ta de prue bas; re con ci lia dos con la co mu ni dad ca tó li- 
ca a cam bio de me di das de pe ni ten cia, o bien re la ja dos, es de cir,
li bra dos al bra zo se cu lar que se gui da men te apli ca ba la pe na dic- 
ta da por la In qui si ción. Es tos re la ja dos dis po nían has ta úl ti ma
ho ra de un con fe sor, lo que les da ba la po si bi li dad de evi tar el su- 
pli cio de ser que ma dos vi vos, sus ti tu yén do lo por el de la apli ca- 
ción del ga rro te.

En el trans cur so de las gran des ce re mo nias ex pia to rias, las víc- 
ti mas par ti ci pa ban en las ma ni fes ta cio nes de fe, más co no ci das
por el tér mino «au tos de fe». Es tas se sio nes pú bli cas y so lem nes
po nían de ma ni fies to la adhe sión de la co mu ni dad a la fe ca tó li ca
y ex po nían a to dos el or den so cial por el sis te ma de las pre la cio- 
nes: los di ver sos es ta men tos ins ti tu cio na les se guían unas re glas
es tric tas y el lu gar re ser va do a ca da uno de ellos co rres pon día a
su es ta tus en la so cie dad. Los re con ci lia dos su frían for mas de pe- 
ni ten cia pú bli ca, de bían pa gar una mul ta, a ve ces cum plir pe na
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de ga le ras o de pri sión y se ex po nían a la po si ble con fis ca ción de
sus bienes. El sam be ni to, nom bre que re ci bía la tú ni ca de la in fa- 
mia, con ser va ba el re cuer do de es tas con de nas, y los re con ci lia-
dos asis tían a los au tos de fe re ves ti dos de di chos sam be ni tos, una
es pe cie de ca sacas ama ri llas. Es tas sim bo li za ban un arre pen ti- 
mien to y por ello eran ex pues tas en las igle sias pa rro quia les, con
el nom bre de los con de na dos, sir vien do así co mo tes ti mo nios de
la in fa mia. No obs tan te, en el si glo XVII, es tas tú ni cas des apa re cie- 
ron po co a po co de las igle sias.

Por otra par te, los au tos de fe so lem nes fue ron ca da vez más
ra ros, pues aun cons ti tu yen do au tén ti cas de mos tra cio nes de po- 
der no por ello cos ta ban me nos ca ros, ya que su pues ta en es ce na
re sul ta ba su ma men te one ro sa. Así, en el si glo XVII, los au tos tu- 
vie ron lu gar prin ci pal men te en las igle sias, co mo en Se vi lla, y no
en la gran pla za de San Fran cis co. Se de sa rro lla ron au tos de fe
«pri va dos y par ti cu la res» —los lla ma dos «au ti llos»— que evi ta- 
ban con gre gar mu chos asis ten tes, pues en ellos no se con vo ca ba a
las au to ri da des ci vi les y re li gio sas y, por tan to, no era pre ci so
po ner en mar cha el sis te ma ce re mo nial y sus in nu me ra bles pre la- 
cio nes. En tre 1600 y 1700, y de bi do a la fal ta de di ne ro, en la ca- 
pi tal an da lu za so lo tu vie ron lu gar cua tro au tos de fe ge ne ra les,
en com pa ra ción con los veinti dós que se de sa rro lla ron en tre
1560 y 1599.41 No obs tan te, las sen ten cias se ha cían pú bli cas en
es ta ce re mo nia, y los re la ja dos eran en tre ga dos al ver du go fue ra
de la ciu dad.

Fe li pe IV y la In qui si ción

La ac ti tud que Fe li pe IV adop tó res pec to a la In qui si ción fue
la de un ca tó li co fiel y res pe tuo so con las ins ti tu cio nes que ha bía
he re da do de su pa dre; la vo lun tad per so nal del so be rano so lo te- 
nía sen ti do si se ins cri bía den tro de la co mu ni dad re li gio sa. La
In qui si ción, ha bien do si do uno de los pi la res de la for ma ción de
la Es pa ña ca tó li ca crea da por sus ante pa sa dos, los Re yes Ca tó li- 
cos, po seía des de en ton ces to da su le gi ti mi dad, pues per te ne cía
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al pa tri mo nio de la mo nar quía. Ella ha bía im pe di do el con ta gio
pro tes tan te en la pe nín su la y por es ta ra zón cons ti tuía un ar ma
pa ra la de fen sa de la san ta fe. Así lo con ce bía el pa dre de Fe li pe
IV, y cuan do Ana de Aus tria par tió ha cia Fran cia en 1615, le re- 
co men dó que ins ti tu ye ra la In qui si ción en ese país si al gún día
te nía opor tu ni dad de ello.42 Sin em bar go, di ver sas ob ser va cio nes
de Fe li pe IV per mi ten ver ya no du das so bre la In qui si ción, sino
una cier ta con ten ción en cuan to a su uti li za ción en cier tos ca sos.

En pri mer lu gar, con res pec to a las ma ni fes ta cio nes so bre na- 
tu ra les; des de su pri me ra car ta a Ma ría de Ágre da, que an tes he- 
mos men cio na do, es cri bió: «Bien sa béis vos que en es to de re ve- 
la cio nes es me nes ter gran cui da do». Fe li pe IV es ta ba con ven ci do
de que las re ve la cio nes y las pro fe cías re que rían pro fun dos aná li- 
sis y ve ri fi ca cio nes, pues po dían ser ins tru men ta li za das, lo que le
ha bía en se ña do el ejer ci cio del po der. La ob ser va ción di ri gi da a
Ma ría de Ágre da la cual, a su vez, te nía vi sio nes, cier ta men te ha-
cía re fe ren cia a dos pre sun tos pro fe tas que se en contra ban en los
cír cu los de la cor te a prin ci pios de la dé ca da de 1640: los pa dres
Fran cis co Ch ri bo ga y Fran ces co Mon te ro ni. El pri me ro anun ció
que una ima gen de Cris to le ha bía avi sa do de que la cam pa ña
mi li tar de 1642 se ría un fra ca so si un cier to mi nis tro se guía ocu- 
pan do su lu gar; el se gun do, que era na po li tano y ha bía ac ce di do
a la en vi dia ble po si ción de con fe sor del nue vo pre si den te del
Con se jo de Cas ti lla, Juan Chu ma ce ro, pre sagia ba que la mo nar- 
quía se des agre ga ría y que las re vuel tas se ex ten de rían si no se re- 
mo de la ba rá pi da men te el go bierno.43 Es te ti po de pre dic cio nes,
en aque llas fe chas, re sul ta ban bas tan te trans pa ren tes y apun ta ban
di rec ta men te al va li do Oli va res: ¿su bra ya ba es to el he cho de que
Fe li pe IV man tu vie ra tan ta dis tan cia con el pen sa mien to má gi- 
co? En el mis mo mo men to, en oc tu bre de 1643, el in qui si dor
ge ne ral So to ma yor adop tó un dis tan cia mien to si mi lar, es cri bien- 
do a Fe li pe IV: «Aquí tie nen lu gar un gran nú me ro de pro fe cías,
pe ro no creo en los pro fe tas que las in ven tan por que sue ñan que
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hay en fer me da des que la Igle sia ya ha pa de ci do».44 Es tas alu sio- 
nes a las pre dic cio nes co rres pon dían a los cre cien tes ru mo res que
acu sa ban a Oli va res de ha ber he chi za do al rey. Y al mi nis tro se le
aso cia ron asun tos de bru je ría, es pe cial men te el re la cio na do con
Leo no ri lla y con Ma ría Ál va rez, que ha brían ayu da do a Oli va res
en es te pro yec to, un asun to que no de jo de rea pa re cer en tre
1627 y 1643. Ade más, la re pu ta ción de Oli va res co mo pro tec tor
de bru jos se po pu la ri zó, lle gan do a su apo geo en el si glo XVI II.
Otros ca sos de bru je ría ha bían si do de nun cia dos an te rior men te,
co mo el de Je ró ni mo To rres en Za ra go za, de quien se de cía que
tra ta ba con el de mo nio.45

Al igual que su in qui si dor ge ne ral, Fe li pe IV no se adhe ría a
es te mun do má gi co, pe se a su pie dad y a su só li da fe en el dog ma
ca tó li co. El rey no pa re cía dis fru tar de ma sia do en las ce re mo nias
in qui si to ria les pues to que so lo par ti ci pó una vez en un au to de
fe, ce le bra do en Ma drid en 1632. Se tra ta ba de con de nar a por- 
tu gue ses ju dai zan tes, acu sa dos de he re jía y de ofen sa a la ima gen
de Cris to. Se gún el tes ti mo nio de unos ni ños, es tas per so nas se
ha brían reu ni do pa ra fla ge lar una ima gen del hi jo de Dios, y sie- 
te de ellas fue ron que ma das vi vas.46 El asun to del con ven to de
San Plá ci do y el tra ta mien to dis pen sa do por el rey a Je ró ni mo de
Vi lla nue va con fir ma esa cir cuns pec ción del Fe li pe IV. Si el rey
es tu vo im pli ca do en el es cán da lo de es te con ven to ma dri le ño
por cues tio nes de cos tum bres, co mo sos tie ne Hu me y de lo que
du dan nu me ro sos his to ria do res,47 la con ti nua ción del asun to
con fir mó es ta fre cuen te re ser va del rey ha cia las acu sacio nes rea- 
li za das fue ra de los mar cos ins ti tu cio na les. Pro to no ta rio de Ara- 
gón, se cre ta rio de va rios Con se jos y hom bre de con fian za de
Oli va res y del rey, Je ró ni mo de Vi lla nue va fun dó con la mu jer a
quien ama ba, do ña Te re sa de la Cer da, el con ven to de las be ne- 
dic ti nas de La En car na ción Be ni ta, más co no ci do co mo el con- 
ven to de San Plá ci do. De acuer do con su ena mo ra do, Te re sa to- 
mó el há bi to y pro nun ció los vo tos per pe tuos. En 1623, en
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pleno arre ba to mís ti co de amor es pi ri tual, la pa re ja do tó al es ta- 
ble ci mien to con ven tual. Con ver ti do en res pon sa ble de los fon- 
dos se cre tos de la mo nar quía y par ti ci pan te en la fi nan cia ción de
la de co ra ción del pa la cio del Buen Re ti ro con la com pra de cen- 
te na res de obras,48 Vi lla nue va tam bién en car gó a Ve lá z quez una
pin tu ra pa ra «su» con ven to de San Plá ci do, el Cris to en la cruz, y
así lo rea li zó el pin tor del rey pro cu ran do a las mon jas una gran
re pre sen ta ción de la Cru ci fi xión. An tes de es te en car go, en
1626, las re li gio sas fue ron po seí das por ex tra ñas ma ni fes ta cio nes
es pi ri tua les que el prior, Fran cis co Gar cía Cal de rón, ca li fi có de
en de mo nia mien to. Pe se a que el fun da dor, Je ró ni mo de Vi lla- 
nue va, que ría co rrer un ve lo de si len cio so bre es tos acon te ci- 
mien tos, la In qui si ción in ter vino y las de cla ra cio nes de las re li-
gio sas an te los co mi sa rios re ve la ron otros es cán da los, que se
acer ca ban a cier tas prác ti cas li bi di no sas y a las doc tri nas alum bra- 
das. De te ni das en la pri sión in qui si to rial de To le do, las re li gio sas
no pu die ron be ne fi ciar se in me dia ta men te de la pro tec ción de Je- 
ró ni mo de Vi lla nue va, pe se a que rá pi da men te se des va ne cie ron
las sos pe chas en su contra. Hu bo que es pe rar a 1638 pa ra que las
re li gio sas pu die ran re gre sar a la vi da con ven tual des pués de
cum plir le ves pe ni ten cias.

No obs tan te, el asun to fue gra ve en más de un as pec to. El ca- 
pe llán de las re li gio sas, el be ne dic tino fray Gar cía las exor ci zó y
per ma ne ció con ellas día y no che con el pre tex to de po se sión.
Se gún los tes ti mo nios re ca ba dos por los in qui si do res, es tos he- 
chos ha brían du ra do tres años y afec ta do a veintio cho mon jas. El
des cu bri mien to de es tas con duc tas plan teó otras gra ves cues tio- 
nes, ya que la pa re ja real ha bía fre cuen ta do el con ven to, y a su
vez el va li do Oli va res ha bía man te ni do co rres pon den cia con la
no via es pi ri tual de Vi lla nue va, su hom bre de con fian za. Por úl ti- 
mo, en una de sus car tas, Te re sa de la Cer da ha bía he cho sa ber su
des apro ba ción por la con duc ta del rey con la Cal de ro na. En
cuan to a Vi lla nue va, a quien Pu yol Buil ca li fi ca de «el se gun do
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hom bre más po de ro so de la mo nar quía es pa ño la», a cu ya ini cia ti- 
va se de bió la edi fi ca ción del con ven to y al que su pa la ce te es ta ba
ado sa do, en su ca li dad de pa trón ha bía ob te ni do una dis pen sa del
ge ne ral de la or den pa ra en trar en San Plá ci do. An te los in te re ses
que es ta ban en jue go en el pro ce so, en un pri mer mo men to la
in ves ti ga ción con clu yó con la im po si ción de unas con de nas re la- 
ti va men te li ge ras. Las co sas no hu bie ran ido más le jos si, en
aque llos años, la lu cha po lí ti ca y las vio len tas crí ti cas en contra
de Oli va res no hu bie sen apro ve cha do es tas acu sacio nes contra él
y su pro te gi do Vi lla nue va. Sin em bar go, cuan do Oli va res ca yó,
Vi lla nue va lo gró man te ner se al gún tiem po pues, tras la re ti ra da
del pri me ro, Fe li pe IV le des ti tu yó del des pa cho uni ver sal pa ra
ofre cer le una de las dos se cre ta rías de Es ta do. Hu bo que es pe rar
a fi na les del mes de agos to de 1644 y a que la In qui si ción le de- 
tu vie ra pa ra que Fe li pe IV le re ti ra se su pro tec ción. Des de aquel
mo men to Vi lla nue va per dió el po der, y fue en ce rra do du ran te
tres años en la pri sión de la In qui si ción de To le do. A pe sar de to- 
do, so lo se le in fli gie ron pe nas re la ti va men te be nig nas: el exi lio
de Ma drid y una mul ta, unas pe nas que no acep tó y que le lle va- 
ron a pre sen tar un re cur so de ape la ción a Ro ma, don de la San ta
Se de le dio en gran par te la ra zón y mo de ró la sen ten cia.

De es te epi so dio del con ven to de San Plá ci do re sal tan dos ele- 
men tos: el pri me ro, el lu gar de la In qui si ción en los en gra na jes
gu ber na men ta les y, el se gun do, la per so na li dad del so be rano Fe- 
li pe IV. La cues tión del lu gar que ocu pa ba el sis te ma in qui si to- 
rial en el seno del go bierno de la mo nar quía es ta ba en un pun to
que al gu nos con si de ra ron co mo el «can to del cis ne» de es ta ins ti- 
tu ción y que iba a en trar en de ca den cia. De he cho, el asun to del
con ven to de San Plá ci do sacó a re lu cir las prin ci pa les fo bias de la
so cie dad es pa ño la: el mie do al em bru ja mien to y al crip to ju d aís- 
mo, y el pro fun do arrai go de la idea de hon ra. Aho ra bien, se gún
la In qui si ción, el go bierno y la mo nar quía a la ca be za, mar ca ban
dis tan cias con al gu nas de es tas fo bias, co mo era el ca so de la bru- 
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je ría. Mu cho más que una cues tión de cos tum bres, el pro ce so in- 
qui si to rial re ves tía un ca rác ter muy po lí ti co: Oli va res y su en- 
torno es ta ban di rec ta men te en el pun to de mi ra por sus con tac- 
tos con las mon jas, al tiem po que su go bierno ten dió a re for zar
la cen tra li za ción de la ins ti tu ción in qui si to rial y a acen tuar su
con trol po lí ti co. En aque lla épo ca se asis tió a una mul ti pli ca ción
de vi si tas en los dis tri tos y, des pués de 1647, to das las sen ten cias
de con de na (de «re la ja ción», se gún el tér mino in qui si to rial), sin
ex cep ción, tu vie ron que so me ter se al Con se jo an tes de su eje cu- 
ción.49 ¿La de ten ción y el pro ce so de Je ró ni mo de Vi lla nue va en
1644 hu bie ran te ni do lu gar sin la de rro ta po lí ti ca de Oli va res y,
con se cuen te men te, sin la sus ti tu ción del in qui si dor ge ne ral So-
to ma yor, en 1643, por el ju ris ta Die go de Ar ce? Por úl ti mo,
com pa rán do lo con otra cé le bre ape la ción a Ro ma de un jui cio de
la In qui si ción —el de Bar to lo mé Ca rran za—, el re cur so pre sen- 
ta do por Vi lla nue va de mos tró la de gra da ción in ter na cio nal del
pres ti gio de Es pa ña, ha bi da cuen ta de que Ro ma no con fir mó la
sen ten cia.

La reac ción per so nal de Fe li pe IV en es te asun to no ca re ce de
in te rés. Por una par te, man tu vo su con fian za en el se cre ta rio
mien tras es te no fue de te ni do ni acu sa do por la In qui si ción, co- 
rro bo ran do así una vez más su vo lun tad de con ti nui dad y la fi de- 
li dad que de mos tró en mu chas oca sio nes, y pe se a la caí da de
Oli va res, man tu vo a Vi lla nue va en su pues to. Al con tra rio de lo
rei te ra do por la tra di ción, Je ró ni mo de Vi lla nue va no era «un he- 
re je, un ateo o un vul gar he chi za do», sino más bien un hom bre
de su tiem po, que se en contra ba en la cús pi de del po der y prac ti- 
ca ba una fe en la lí nea de la re for ma ca tó li ca, lo cual ha des ta ca do
Car los Pu yol Buil. Cuan do se anun ció la de ten ción de Vi lla nue- 
va, en sep tiem bre de 1644, Fe li pe IV es cri bió de su pu ño y le tra
des de Za ra go za: «Al gu na no ve dad me ha he cho ha ber se eje cu ta- 
do es ta pri sión sin ha ber nos da do cuen ta de ella an tes, a mi, a la
Re y na [re gen te en Ma drid], sien do don Ge ro ni mo mi nis tro de
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dos tri bu na les y se cre ta rio de es ta do en cu yo po der es tán los pa- 
pe les de ma yor im por tan cia de es tos Re y nos». Tam bién ex pre só
su irri ta ción por una me di da que afec ta ba al fun cio na mien to y a
los se cre tos de la mo nar quía. No obs tan te, tras ha ber ma ni fes ta- 
do es ta in quie tud, es pe cial men te por los do cu men tos que es ta- 
ban en po der de Vi lla nue va, el rey pro se guía el es cri to di cien do:
«Pe ro ya no es tiem po pa ra más que pa ra or de nar a ese Con se jo
[de la In qui si ción], que en es to y en to do lo que to ca re obre sin
mas fin que del ma yor ser vi cio de nues tro Se ñor y exal ta ción de
nues tra San ta fe ca tó li ca, que es te es mi ma yor de seo y su úni co
ins ti tu to».50

Fe li pe IV fue pues to a prue ba per so nal men te por la In qui si- 
ción en un úl ti mo asun to: el de su co rres pon dien te, sor Ma ría de
Ágre da, sos pe cho sa e in te rro ga da por los in qui si do res del dis tri- 
to de Lo gro ño por su prác ti ca re li gio sa equí vo ca. Las pri me ras
in ves ti ga cio nes so bre Ma ría de Ágre da se re mon ta ban a 1631, a
pro pó si to de sus dis cur sos so bre las con ver sio nes de los in dios en
Mé xi co en los que se po nían de ma ni fies to sus pro pias fa cul ta des
de ubi cui dad. Las in ves ti ga cio nes se rea nu da ron en 1635, to- 
mán do le de cla ra ción a la mon ja y, por úl ti mo, en 1649. La in- 
ves ti ga ción a Ma ría de Ágre da por el tri bu nal in qui si to rial la exi- 
mió de to da he re jía o bru je ría: «Sor Ma ría es ca tó li ca y fiel cris- 
tia na, bien fun da da en nues tra san ta fe, sin nin gún gé ne ro de in- 
ven ción, ni nin gu na aña ga za que el de mo nio ha ya ins pi ra do en
ella».51 Aun que ha cía cin co años que man te nía una es tre cha co- 
rres pon den cia con Fe li pe IV, quien en sus car tas la ha bía ca li fi ca- 
do va rias ve ces de «ami ga mía», la in ves ti ga ción de la que fue ob- 
je to por par te de la In qui si ción lo gro ñe sa so lo pro vo có en el rey
una reac ción epis to lar de apo yo en lo que él con si de ra ba co mo
una prue ba que el Cie lo en via ba a «su ami ga», rea fir man do con
ello el lu gar cen tral que to do cris tia no de bía otor gar a la fe y a la
con fian za en lo di vino.
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La mo de ra da par ti ci pa ción de Fe li pe IV en los au tos de fe así
co mo la con fian za mos tra da rei te ra da men te a Je ró ni mo de Vi lla- 
nue va y a Ma ría de Ágre da, e in clu so su pro xi mi dad con de ter- 
mi na dos con ver sos re co no ci dos co mo Ma nuel Cor ti zo, su bra yan
una pie dad sin gu lar pro pia de de ter mi na das éli tes po lí ti cas de la
épo ca. Al dis tan cia mien to ma ni fies to de Fe li pe IV, se une un
gran res pe to por las ins ti tu cio nes he re da das de sus ante pa sa dos.
¿Aca so sus re fle xio nes po lí ti cas y fi lo só fi cas pro ce dían de las lec- 
tu ras de sus con tem po rá neos, co mo Guic ciar di ni, y de los An ti- 
guos, co mo Salus tio y Ti to Li vio, o tal vez de los tex tos es toi cos
de Tá ci to y Lu cano? Cuan do me nos, la es cri tu ra de Fe li pe IV
contras ta pro fun da men te con la pro sa ba rro ca de Oli va res. Aun- 
que la adhe sión a los fun da men tos re li gio sos de la Es pa ña ca tó li- 
ca y es pe cial men te a sus ins ti tu cio nes es to tal, no por ello de jan
de ex pre sar se di fe ren cias, pro pias de las éli tes, a pro pó si to de las
creen cias y las prác ti cas so cia les. El ejem plo más cla ro de ello tie- 
ne que ver con la ac ti tud res pec to a la idea de la «lim pie za de
san gre»; es de cir, con re la ción a la creen cia en la trans mi sión de
la iden ti dad re li gio sa a tra vés de las ge ne ra cio nes y a sus apli ca- 
cio nes. Evi den te men te, tras es ta idea no ha bía nin gún ti po de
con si de ra ción bio ló gi ca o ra cial, lo cual era im po si ble en aque lla
épo ca, sino no cio nes so cio ló gi cas li ga das al li na je y al pa ren tes- 
co.52

La mo nar quía y la «lim pie za de san gre»
En el en torno se vi lla no de Oli va res, dos de sus pro te gi dos so- 

li ci ta ron y ob tu vie ron un há bi to de las ór de nes mi li ta res: Juan
de Jáu re gui, poe ta y pin tor, vin cu la do a Cer van tes, a quien re- 
tra tó, y Die go Ve lá z quez, lla ma do a la cor te de Ma drid por el
con de-du que. El pri me ro ocu pa ba el car go de gen tilhom bre de
la rei na y, po co des pués, en 1626, fue re com pen sa do con el há bi- 
to de la or den de Ca la tra va, per te nen cia que equi va lía a no ble za
y a lim pie za de san gre. Sin em bar go, Jáu re gui pro ce día de una
fa mi lia de co mer cian tes con ver sos, es de cir, de ju díos se vi lla nos
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con ver ti dos al ca to li cis mo. En la mis ma Se vi lla, en 1627 se ini ció
una cam pa ña contra su ad mi sión en la or den en la que se de nun- 
cia ban sus orí genes ju díos, una cam pa ña que se pro lon gó du ran te
más de diez años.53

En el ca so de Die go Ve lá z quez, que en 1658 ob tu vo el há bi to
de la or den de San tia go, se exi gie ron las mis mas prue bas y los
ami gos del pin tor ju ra ron que no te nía san gre ju día y que tam- 
po co ha bía ejer ci do ofi cios me cá ni cos, es de cir, ma nua les, in- 
com pa ti bles con la no ble za. Y co mo la pin tu ra for ma ba par te de
es tas ar tes me cá ni cas, los tes ti gos, en tre los que se con ta ba el pin- 
tor An ge lo Nar di, con fir ma ron que el pin tor no vi vía de ello y,
así, que su no ble za era real.54

Es ta exi gen cia de lim pie za de san gre se re mon ta ba al si glo XV,
y era con tem po rá nea de la emer gen cia del con cep to y al go pos- 
te rior a los po gro mos que aca ba ban de cul mi nar en la pe nín su la a
fi na les del si glo XIV, es pe cial men te los de 1391. La bús que da de
un chi vo ex pia to rio de los in for tu nios de la épo ca apun ta ba al
pue blo ju dío, acu sa do de dei ci dio, cu yas in fa mias se trans mi tían
de pa dres a hi jos, de ge ne ra ción en ge ne ra ción. A con se cuen cia
de ello, la bús que da de pu re za no de jó de re for zar se en el si glo XV

y so bre to do en el XVI, con vir tién do se en una ver da de ra ob se sión
en el XVII. Es ta lim pie za con sis tía en de mos trar la au sen cia de
ante pa sa dos ju díos y, en me nor me di da, mu sul ma nes o he re jes.
La au sen cia de «san gre» in fiel o he re je au to ri za ba a lla mar se cris- 
tia no vie jo. La so cie dad, en pri mer lu gar las ca pas po pu la res, va- 
lo ra ban es ta no ción por su vo lun tad de dis tin guir se de otros gru- 
pos so cia les y así afir mar una iden ti dad pro pia en una épo ca de
pér di da de re fe ren cias que co rres pon día a la des es ta bi li za ción
pro vo ca da por las cri sis po lí ti cas y eco nó mi cas. Es ta adhe sión a
la lim pie za de san gre per mi tió que la ma yo ría de la po bla ción se
iden ti fi ca se con un sis te ma de con tra va lo res que re for za ba una
con di ción so cial y, por ello, en una su pe rio ri dad: la de la es tir pe
de los cris tia nos vie jos. En el trans cur so de las lu chas in tes ti nas



307

de las oli gar quías ur ba nas, apa re ció una co di fi ca ción pa ra la re- 
dac ción de unos es ta tu tos de lim pie za de san gre cu ya apli ca ción
apar ta ba de los car gos ofi cia les a quie nes no po dían de mos trar su
as cen den cia de cris tia nos vie jos. Des de en ton ces, los es ta tu tos se
con vir tie ron en un ar ma de com ba te pa ra so ca var el po der mu- 
ni ci pal, pa ra ob te ner y con so li dar una po si ción so cial o pa ra ad- 
qui rir al gu na ven ta ja no vin cu la da al va lor o a la for tu na, sino al
ori gen re li gio so. En 1449, To le do, cu ya co mu ni dad ju día ha bía
si do muy im por tan te, se con vir tió en una de las pri me ras vi llas
que adop ta ron es te es ta tu to. El ejem plo to le dano se pro pa gó en
to da Es pa ña y nu me ro sas ins ti tu cio nes em plea ron es ta tu tos se- 
me jan tes, co mo las co fra días, las ór de nes mi li ta res, los co le gios
ma yo res, di ver sas cor po ra cio nes, etc. Es te mo vi mien to de se gre- 
ga ción co bró tan ta im por tan cia y ad qui rió tal vi gor que los je- 
sui tas, el igua li ta ris mo de cu yo fun da dor, Ig na cio de Lo yo la, no
po día dis cu tir se, ra ti fi ca ron a su vez los es ta tu tos de lim pie za de
san gre a fi na les de si glo XVI. Las uni ver si da des de Va lla do lid y de
Sa la man ca ce rra ron sus puer tas a to dos los des cen dien tes de ju- 
díos y a los hi jos de los con de na dos por la In qui si ción. Es ta úl ti- 
ma ins ti tu ción par ti ci pó en la di fu sión de es te com por ta mien to
dis cri mi na to rio pues to que sus miem bros y los fa mi lia res tam- 
bién de bían apor tar prue bas de lim pie za de san gre.

A me di da que se fue ron adop tan do es tos es ta tu tos, los cris tia- 
nos nue vos se vie ron ex clui dos de la vi da so cial y re le ga dos a de- 
sem pe ñar de ter mi na das fun cio nes. Des de un pun to de vis ta es- 
tric ta men te re li gio so, el con cep to de «cris tia nos nue vos» no era
ade cua do, pues to que el bau tis mo pu ri fi ca ba al nue vo cris tia- 
no.55 No obs tan te, an te las con ver sio nes ma si vas de fi na les del
si glo XV, se em pe zó a du dar de la bue na fe de los nu me ro sos con- 
ver sos que pre fe rían prac ti car clan des ti na men te su cul to y man- 
te ner una apa rien cia cris tia na. Es te crip to ju d aís mo acen tuó la
des con fian za de la so cie dad res pec to de los cris tia nos nue vos.
Aho ra bien, es tos tam bién po dían con ver tir se de bue na fe y so lo
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una pe que ña mi no ría de la se gun da y ter ce ra ge ne ra cio nes se-
guían prac ti can do la ley de Moi sés. En tre los des cen dien tes de
con ver sos más cé le bres se cuen tan Te re sa de Ávi la, que du ran te
el rei na do de Fe li pe IV se con ver ti ría en la pa tro na de Es pa ña y,
so bre to do ¡el pro pio con de-du que de Oli va res! De he cho, Gas- 
par de Guz mán te nía un ante pa sa do de ori gen ju dío, Lo pe Con- 
chi llos, se cre ta rio del rey Fer nan do de Ara gón a fi na les del si glo
XV. Aun que Oli va res de jó creer que era cris tia no vie jo, sus opo si- 
to res no se lla ma ron a en ga ño y re do bla ron sus ata ques contra
los ju díos, los con ver sos y otros ma rra nos de ori gen por tu gués.56

Es tos as cen dien tes con ver sos —na tu ral men te no re co no ci dos
— de al gu nos Gran des de Es pa ña les ha brían asi mi la do a los cris- 
tia nos nue vos si no hu bie ran te ni do el po der y la for tu na ca pa ces
de ha cer ol vi dar es ta rea li dad. De he cho, es tos es ta tu tos de lim- 
pie za de san gre eran más fle xi bles de lo que el es que ma dis cri mi- 
na to rio pue de ha cer pen sar. Por una par te, no to das las ins ti tu- 
cio nes se vie ron afec ta das por ellos y al gu nas se ne ga ron a ins ti- 
tuir los, co mo los dos ter cios de los ca pí tu los dio ce sanos. Por
otra, el uso de es tos es ta tu tos de lim pie za de san gre te nía la fi na-
li dad de efec tuar una cier ta se lec ción so cial de las éli tes. El fac tor
de la lim pie za de san gre ac tua ba co mo un me dio pa ra eli mi nar
las com pe ten cias po lí ti cas y co mer cia les o, sen ci lla men te, a un
ri val.57 El fun cio na mien to de los es ta tu tos se ase me ja ba a un ver- 
da de ro nu me rus clau sus so cial, pa ra res trin gir la en tra da en el gru- 
po ha cien do creer en una co mu ni dad ima gi na ria. Por el con tra- 
rio, la ca pa ci dad de sos la yar es tos es ta tu tos mos tra ba el po der de
quien se em plea ba en ello, co mo ilus tra el ca so de Cor ti zo, pues
es te con ver so aca bó sien do fa mi liar de la In qui si ción.58 En el ca- 
so del con de-du que de Oli va res ni si quie ra fue ne ce sa rio sos la yar
es te obs tá cu lo, ya que el po der de su pa ren te la lo dis pen sa ba de
ello lo que, por ejem plo, hi zo que cur sa se sus es tu dios en los co- 
le gios ma yo res en los que, teó ri ca men te, se apli ca ban ta les es ta- 
tu tos.
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La ac ti tud de la mo nar quía res pec to de los es ta tu tos de lim- 
pie za de san gre se re ve ló equí vo ca: ni con de nó ni apro bó aque llo
que, muy a me nu do, no era de su com pe ten cia. En su pro pio
ám bi to, no adop tó nin gún es ta tu to de lim pie za de san gre pa ra
em plear a los agen tes rea les. No obs tan te, el Con se jo de Cas ti lla
re gis tra ba los es ta tu tos de las ins ti tu cio nes que se lo so li ci ta ban,
so bre to do en el si glo XVI. Sin em bar go, muy pron to los es ta tu tos
fue ron com ba ti dos por las éli tes in te lec tua les (Fran cis co de Vi to- 
ria, el pa dre Ma ria na o Bal ta sar Gra cián), a quie nes les pa re cían
ig no mi nio sos por que mar gi na ban a bue nos ca tó li cos. El prin ci- 
pio del rei na do de Fe li pe IV ha bía de ja do en tre ver una es pe ran za
de re for ma en 1621, año en el que se reu nió una jun ta pa ra mo- 
di fi car los es ta tu tos de lim pie za de san gre, y se pro mul gó una
prag má ti ca pa ra li mi tar los abu sos de las in ves ti ga cio nes al efec- 
to. Sin em bar go, el tex to aca bó sien do pa pel mo ja do.59 La exis- 
ten cia de es tas in ves ti ga cio nes era ob je to de to das las aten cio nes:
la ela bo ra ción del tes ti mo nio, pro o ver sus, se con vir tió en al go es- 
en cial pa ra las ca rre ras y, so bre to do, pa ra la re pu ta ción de las fa- 
mi lias. Los li bros ma nus cri tos (los li bros ver des o li bros del be ce- 
rro) lle ga ron a ser ver da de ros «an ti no bi lia rios» por de nun ciar a
las fa mi lias no bles de «san gre im pu ra». Es tos li bros cir cu la ron se- 
cre ta men te a fi na les del si glo XVI y a prin ci pios del XVII has ta que,
en 1623, el go ber na dor de ci dió ha cer que mar los ejem pla res de
es tos li bros por el es cán da lo que cau sa ban.60

Los prin ci pa les in qui si do res ge ne ra les tam bién ma ni fes ta ron
su opo si ción a es tos es ta tu tos. En 1622, el nom bra mien to de An- 
drés Pa che co co mo in qui si dor ge ne ral apun ta ba a una vo lun tad
de li mi ta ción de los mis mos; en 1626, un me mo rial a pro pó si to
de los con ver sos es tu dia do por el Con se jo de la Su pre ma cons ta- 
ta ba que «hoy no se en cuen tra un so lo con ver so que per se ve re en
su error».61 Otros au to res je sui tas apo ya ron es tas te sis, co mo
Fer nan do de Val dés, que de di có a Fe li pe IV su Me mo rial pa ra su- 
pri mir o li mi tar los es ta tu tos de lim pie za, pu bli ca do en 1632.
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No obs tan te, la caí da de Oli va res de bi li tó a los ad ver sa rios de
los es ta tu tos de lim pie za de san gre. El con de-du que es ta ba de- 
ma sia do vin cu la do a los con ver sos y a los fi nan cie ros ma rra nos
que cons ti tuían unos chi vos ex pia to rios per fec tos pa ra ex pli car
la cri sis. La ban ca rro ta de 1647 acen tuó el des ca rrío de una cues- 
tión so cial can den te que di vi día a los ór de nes y a las ins ti tu cio- 
nes e in clu so al pro pio go bierno. Aun que Fe li pe IV ha bía pe di do
que no se in quie ta se a los ma rra nos a cau sa de la se ce sión de Lis- 
boa en 1640 pa ra evi tar de sig nar los co mo res pon sa bles, la cri sis
re for zó la co rrien te xe nó fo ba.62 De creer las ci fras de un es tu dio
so bre la In qui si ción de Cuen ca, los pro ce sos ins trui dos contra los
cris tia nos nue vos, muy po co fre cuen tes en la dé ca da de 1640 (19
de 148 pro ce sos in qui si to ria les), se mul ti pli ca ron (154 de 231
pro ce sos in qui si to ria les en tre 1650 y 1660).63 La se ce sión de
Por tu gal, la caí da de Oli va res y, por úl ti mo, la ban ca rro ta de
1647 fa vo re cie ron es ta ola de per se cu cio nes contra los ju díos de
ori gen por tu gués. Prue ba de ello es el au to de fe de To le do en
1651, ce le bra do en un mo men to en el que la In qui si ción re co- 
bra ba un nue vo vi gor.

¿Có mo com pren der la ac ti tud de Fe li pe IV? An te es te pro ce so
contra los ma rra nos, el so be rano no in ter vino o, cuan do me nos,
no tu vo los me dios o la vo lun tad pa ra mo di fi car es tas orien ta cio- 
nes. R. A. Strad ling plan tea la hi pó te sis de que se tra tó de una
con ce sión real an te el vi ru len to pre si den te del Con se jo de Cas ti- 
lla, Juan Chu ma ce ro. No obs tan te, es ne ce sa rio se ña lar que el so- 
be rano con si de ra ba que lo que ha bía si do es ta ble ci do, lo que sus
pre de ce so res le ha bían le ga do, al igual que el con jun to de ins ti- 
tu cio nes que es truc tu ra ban a mo nar quía, per te ne cían to das ellas
a un pa tri mo nio que se de bía con ser var, mo di fi car, am pliar y
trans mi tir in tac to pa ra ma yor glo ria de la re li gión y de la mo nar- 
quía. Su ac ti tud ha cia los súb di tos alle ga dos a él, co mo Ma ría de
Ágre da o Je ró ni mo de Vi lla nue va, cons ti tu yen in di cios de ello.
Por otra par te, la ca pa ci dad de pe ne tra ción y de re pro duc ción
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que ema na ba de las ins ti tu cio nes —en el ca so del rei na do de Fe- 
li pe IV, la In qui si ción y los es ta tu tos de lim pie za de san gre, por
ejem plo— no de be su bes ti mar se, sino más bien al con tra rio.64

Es te po der de las ins ti tu cio nes ex pli ca la per pe tua ción de las
ideo lo gías y de las je rar quías so cia les, de los pre jui cios y de los
con sen sos. Unas pa la bras de Ed mund Bu rke nos ayu dan a des cri- 
bir el pen sa mien to po lí ti co de Fe li pe IV: «Nues tra Igle sia es el
pri me ro de nues tros pre jui cios, y no es un pre jui cio des pro vis to
de ra zón, sino que en cie rra una sa bi du ría pro fun da y ex ten di- 
da».65

LAS VO CES FE MEN I NAS

La de vo ción re li gio sa de Fe li pe IV y de sus súb di tos ha cia la
In ma cu la da Con cep ción so lo po día com pa rar se con la im por tan- 
cia que se otor ga ba al Cor pus Ch ris ti. Pe se a que se con ser van
re la ti va men te po cas pin tu ras re li gio sas de Ve lá z quez, es tos dos
te mas se en cuen tran no obs tan te re pre sen ta dos en la obra del se- 
vi lla no: el pri me ro por una In ma cu la da fe cha da en 1619, y el se- 
gun do in di rec ta men te por el Cris to en la cruz. Pa ra con me mo rar
la pre sen cia real de Je su cris to en el sa cra men to de la Eu ca ris tía, la
fes ti vi dad del Cor pus no de jó de de sa rro llar se en el si glo XVI, has- 
ta el pun to de con ver tir se en el mo men to en el que los es ta men- 
tos de la so cie dad se reu nían en una pro ce sión triun fal cen tra da
en el Cor pus Ch ris ti. Se gún un or den de pre la ción ri gu ro sa men- 
te es ta ble ci do, es ta pro ce sión con gre ga ba a los miem bros del cle- 
ro, a las oli gar quías mu ni ci pa les, a los gre mios y al pue blo llano
en torno al sím bo lo del sa cri fi cio de Je sús y de la co mu nión. Al
pro pio tiem po, la pro ce sión re ves tía un ca rác ter ba rro co por la
pre sen cia de ri tua les ex tra-re li gio sos, co mo la Ta ras ca, una es pe- 
cie de lar ga sier pe ar ti cu la da he cha de ma de ra y de te la que pa- 
sea ban por las vi llas de Ma drid, Gra na da, Se vi lla, To le do, Va len- 
cia…66
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En cuan to a la In ma cu la da Con cep ción, en su co rres pon den- 
cia con Ma ría de Ágre da, Fe li pe IV men cio nó los es fuer zos que
sus di plo má ti cos des ple ga ban en Ro ma pa ra ob te ner el re co no ci- 
mien to de la Con cep ción sin pe ca do de la Vir gen:

Con la elec ción del nue vo Pon tí fi ce [Ino cen cio X] ha lle ga do el ca so de ha blar
en el pun to de la de fi ni ción de la Con cep ción Pu rí si ma de Nues tra Se ño ra; y no
pen séis que me he des cui da do en es to, pues es tán ajus ta dos los pa pe les por las
per so nas más doc tas des tos Re y nos, y el em ba ja dor que en vío a dar la obe dien cia
a Su Santi dad, lle va muy en car ga do tra tar vi va men te des ta ma te ria, y de mi par te
se ha rán to dos los es fuer zos que fue re po si ble por con se guir lo que tan to de seo;
que si yo tu vie ra la di cha de ser me dio pa ra ha cer es te ser vi cio a Nues tra Se ño ra,
vi vie ra y mu rie ra con el ma yor con sue lo del mun do; y ofrez co de muy bue na
ga na a sus pies mi vi da, si con ella se hu bie re de con se guir es ta di cha; que aun que
ha ya si do y soy muy ma lo, siem pre he te ni do par ti cu lar de vo ción con la Re y na
del cie lo; y es pe ro que por su me dio e in ter ce sión de con se guir la sal va ción de mi
al ma, el acier to en el go bierno des tos Re y nos y la paz y quie tud de la Cris tian- 
dad.

Acor daos de en viar me los li bros que fal tan de la vi da de Nues tra Se ño ra, que
aun que es toy muy ocu pa do, no fal ta rá al gún ra ti llo en que pue da leer los.67

En tre los es fuer zos de Fe li pe IV en fa vor de la In ma cu la da, la
con vo ca to ria y los tra ba jos de una jun ta de no mi na da Jun ta de la
Con cep ción a par tir de oc tu bre de 1643, de bían des em bo car en
la adop ción del dog ma por par te del reino. En 1656, el rey des- 
pa chó una gran em ba ja da «in ma cu lis ta» a Ro ma pa ra que tra ba ja- 
se en fa vor de la pro cla ma ción de es te dog ma. No fue has ta fi nal
del rei na do, en 1661, que Fe li pe IV ob tu vo del pa pa Ale jan dro
VII la bu la So lli ci tu do óm nium ec cle sia rum en la que se pre ci sa ba
que el al ma de Ma ría «des de el pri mer ins tan te de su crea ción y
de su in fu sión en el cuer po, ha si do, por una gra cia y un fa vor
es pe cia les de Dios, en con si de ra ción a los mé ri tos de Je su cris to
su hi jo, Re den tor del gé ne ro hu ma no, ple na men te pre ser va da
in tac ta de la man cha del pe ca do ori gi nal».68 El ca rác ter ma ter nal
de la in ter ce sión se en contra ba ple na men te jus ti fi ca do y la so cie- 
dad ibé ri ca, con su so be rano al fren te, po día otor gar le su apo yo
en los ám bi tos re li gio sos.
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La ac ti vi dad de las co fra días, las ora cio nes de las ór de nes mo- 
nás ti cas, cu yo po der no ha bía de ja do de cre cer des de el si glo XVI,
y la ac ti vi dad pas to ral des ple ga da por las di ver sas con gre ga cio nes
re li gio sas en el seno de la mo nar quía as pi ra ban a pre pa rar la sal- 
va ción de las al mas cris tia nas en el mo men to de la muer te y a
ase gu rar les su trán si to al más allá. Es ta ex pan sión de la es pi ri tua- 
li dad ca tó li ca es pa ño la era ma ni fies ta en Amé ri ca, de lo cual nos
ilus tra Ve lá z quez con el re tra to de la Ma dre Je ró ni ma de la Fuen te.
Le jos de Ma drid y de las dis pu tas que opo nían a las fac cio nes pr- 
óxi mas al po der, le jos de las pe leas en tre las ór de nes y de las ri va- 
li da des a pro pó si to del pa tro naz go del reino, los re li gio sos y re li- 
gio sas co mo Je ró ni ma de la Fuen te fo men ta ban la pu jan za mi sio- 
ne ra de la Igle sia mi li tan te en los mun dos no eu ro peos. No es
que los clé ri gos de fue ra de la pe nín su la es tu vie ran exen tos de las
di vi sio nes que co no cía el co ra zón de la mo nar quía, pues to que la
com pe ten cia en tre las ór de nes tam bién era acu sa da, pe ro el ob je- 
to de la mis ma se trans for ma ba con el con tac to con otras rea li da- 
des. Al me nos, ba jo el rei na do de Fe li pe IV el im pul so mi sio ne ro
con ti nuó, se re for zó, e hi zo con ver ger la di ná mi ca de la «glo ba li- 
za ción ibé ri ca» con la afir ma ción de «la Eu ro pa de los de vo tos».69

Al mis mo tiem po, la Igle sia ca tó li ca es pa ño la re for zó su per so na- 
li dad en es tre cha co la bo ra ción con la mo nar quía, pues na die po-
día ir a las In dias sin la au to ri za ción real, lo que plan tea ba un
gra ve pro ble ma a los mi sio ne ros de Ro ma y de otros paí ses ca tó- 
li cos. Ade más, des de 1629, los pre la dos de las po se sio nes cas te- 
lla nas (y, por tan to, de las In dias) de bían ju rar su leal tad a la co- 
ro na. De es te mo do, los in ten tos pon ti fi cios de aden trar se en el
Nue vo Mun do —con la crea ción de la Con gre ga ción pa ra la
Pro pa ga ción de la Fe en 1622— tro pe za ban con la po de ro sa mo- 
nar quía de Fe li pe IV.70

Las mu je res cons ti tuían unas de las vías es en cia les pa ra la sal- 
va ción. Le jos de Je ró ni ma de la Fuen te, en el seno mis mo de la
fa mi lia real, va rios miem bros de la di n as tía to ma ron el há bi to re- 
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li gio so. La tía de Fe li pe IV, la in fan ta Is abel Cla ra Eu ge nia
(1566-1636), adop tó el há bi to de las cla ri sas en 1621 al fa lle cer
su es po so, el ar chi du que Al ber to, aun que si guió go ber nan do los
Paí ses Ba jos es pa ño les en nom bre de su so brino; al gu nos años
des pués, en 1625, Ru bens pin tó su re tra to ata via da con esa in du- 
men ta ria. Des pués de la tía abue la, la em pe ra triz Ma ría (1528-
1603), re ti ra da en el con ven to ma dri le ño de las Des cal zas Rea les
(que fun dó otra hi ja de Car los V, Jua na de Aus tria), fue su hi ja,
Mar ga ri ta de la Cruz, una pri ma del rey, la que pro nun ció sus
vo tos en 1584. Es ta vi vió en Ma drid has ta su muer te en 1633.
En el con ven to re ci bía a sus pa rien tes, es cri bía a los de la cor te de
Vie na y es cu cha ba a los je sui tas a los que ella apo ya ba.71 La de- 
vo ción y las vo ca cio nes fe men i nas cons ti tu ye ron uno de los in di- 
cios de la re for ma ca tó li ca a la que se adhi rió la fa mi lia real de los
Ha bs bur go de Es pa ña y de Aus tria. Es tas de vo cio nes y vo ca cio- 
nes abra za ban el mo vi mien to es pi ri tual de la so cie dad es pa ño la.
Las en tra das en los con ven tos de las hi jas pro ce den tes de las éli tes
so cia les fue ron muy nu me ro sas, co mo ya he mos se ña la do en el
ca so de la oli gar quía ma dri le ña. Unas ma ne ras de vi vir si mi la res
a las de las be gui nas del nor te de Eu ro pa se ma ni fes ta ron en Es- 
pa ña, don de las mu je res lai cas se con sa gra ron a la vi da re li gio sa,
to ma ron los há bi tos y vi vie ron en co mu ni dad, co mo las mon jas
ter ce ras, que ac tua ban de es te mo do con la apro ba ción del obis- 
po. Es tas de vo tas, lla ma das bea tas, re pre sen ta ban una co rrien te
ori gi nal de la re no va ción ca tó li ca de la se gun da mi tad del si glo
XVI y prin ci pios del XVII, y al gu nas de ellas al can za ron re nom bre
por su pie dad y su mis ti cis mo. Es te fue el ca so de Ma ri na de Es- 
co bar (1554-1633), hi ja de un ju ris ta y nie ta de un mé di co de
Car los V. Por la gra cia de la ora ción, y por una cier ta as ce sis —
pues vi vió mu cho tiem po con fi na da en una ha bi ta ción os cu ra—
sor Ma ri na des ple gó una gran ac ti vi dad ca ri ta ti va que le per mi- 
tió fun dar en Va lla do lid la pri me ra co mu ni dad cons ti tui da de
agus ti nas re co le tas de Es pa ña en 1637. Se di ce que tu vo vi sio nes
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que iban acom pa ña das de sím bo los mo nár qui cos: la cor te ce les- 
tial mo de la ba la cor te real, y la ex pre sión «el gran rey de su Ma- 
jes tad» de sig na ba a Cris to, que por ta ba una co ro na real, y los án- 
ge les eran sus em ba ja do res:

He vis to a Dios nues tro Se ñor sen ta do en un trono real ata via do con unos ro- 
pa jes y una co ro na co mo las de un Em pe ra dor, que mis te rio sa y gra ve men te es- 
cri bió con su san gre lo que yo ha bía ga na do en vir tud de es ta san gre por es ta co- 
mu nión, de la ma ne ra en la cual un rey te rre nal fir ma un pri vi le gio y una mer ced
otor ga das a uno de sus va sa llos por su so la li be ra li dad.72

En los es cri tos de los mís ti cos, la ana lo gía en tre la cor te ce les- 
tial y la cor te te rre nal se vio re for za da por la im por tan cia ca da
vez ma yor que co bra ron los acon te ci mien tos mi li ta res a me di da
que au men ta ba la in ver sión de la mo nar quía en los con flic tos de
la gue rra de los Trein ta Años. Los tér mi nos ele gi dos em pe za ron
a ser los de la lu cha en tre las fuer zas del bien y del mal, lo cual
trans cri bían los in qui si do res:

Así mis mo, ella di jo que des pués de que el rey de Sue cia pa sa se a Ale ma nia y
co men za se a ha cer la gue rra a los ca tó li cos, es ta sier va de Dios tu vo el de seo de
ma tar le pa ra que por su muer te fue ran evi ta dos los ma les y la rui na que ame na za- 
ban a la cris tian dad; pe ro a pe sar de ello en co men dó su al ma a Dios y le pi dió que
no per mi tie ra la per di ción de un hom bre a quien su Ma jes tad ha bía otor ga do tan
no bles cua li da des na tu ra les.73

Otras «aven tu re ras de lo so bre na tu ral» (co mo las de no mi na I.
Pou trin), co no cie ron ex pe rien cias pa re ci das que fue ron am plia- 
men te di fun di das en el seno de la so cie dad es pa ño la, co mo las de
Lui sa de la As cen sión, que al can zó la no to rie dad por sus éx ta sis,
sus es tig mas y sus do nes de cu ra ción. Al igual que Ma ri na de Es- 
co bar, Lui sa de la As cen sión es tu vo pr óxi ma a los me dios cor te- 
sanos,74 y se la co no cía con la ex pre sión «la re li gio sa de Ca- 
rrión». Su re pu ta ción au men tó has ta el pun to de re ci bir la vi si ta
de los re yes Fe li pe III y Mar ga ri ta. No obs tan te, la In qui si ción,
in quie tán do se por po si bles des via cio nes, abrió un pro ce so que
aca bó prohi bien do la ve ne ra ción de las re li quias de la re li gio sa y
la di fu sión de su bio gra fía.75
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En la pe nín su la se ex ten dió una tra di ción es pa ño la de es cri tu- 
ra de vo cio nal fe men i na en tre las ór de nes re li gio sas más ac ti vas
de la re for ma ca tó li ca; una tra di ción de la que Te re sa de Ávi la
fue su prin ci pal ex po nen te. La es cri tu ra de es tas mu je res, aun en- 
mar ca da en el mun do mas cu lino de los con fe so res y con tro la da
por la ins ti tu ción in qui si to rial, com par tía las preo cu pa cio nes de
la so cie dad es pa ño la pe se a las es pe ci fi ci da des pro pias del mun do
de las re li gio sas. Es ta con ver gen cia, ro dea da de sos pe chas y de
te mor an te una po si ble au to no mía fe men i na, con tri bu yó a que
las vo ces de es tas mu je res se con vir tie ran en una de las me dia cio- 
nes ha cia la Sal va ción. La re dac ción en for ma de li bro de sus ex- 
pe rien cias se tra du jo en obras que a ve ces co no cie ron un gran
éxi to, co mo el Camino de per fec ción o El cas ti llo in te rior, de Te re sa
de Ávi la, o La Mís ti ca Ciu dad de Dios, que Ma ría de Ágre da es cri- 
bió en tre 1643 y 1645. Uno de los in te re ses de es te li bro es la
aten ción que le pres tó Fe li pe IV en el trans cur so de la abun dan te
co rres pon den cia que man tu vo con la mon ja tras su en cuen tro en
ju lio de 1643. Ella se con vir tió en su con fi den te gra cias al in ter- 
cam bio de 644 car tas que du ró más de vein te años, en tre 1643 y
1665.

Na ci da en 1602, en la fron te ra en tre Ara gón y Cas ti lla, Ma ría
si guió los pa sos de sus pa dres: su ma dre y sus dos her ma nas se hi- 
cie ron mon jas y sus dos her ma nos fran cis ca nos; en cuan to su pa- 
dre, tras una cu ra ción mi la gro sa, en tró en el mo nas te rio de San
An to nio de Nal da.76 En es te con tex to don de lo ma ra vi llo so es- 
ta ba muy pre sen te, Ma ría to mó el há bi to en 1620 y adop tó el
nom bre de Ma ría de Je sús. Si guió las vías mís ti cas que la lle va ron
a la mor ti fi ca ción, los éx ta sis, los arro bos y la ubi cui dad. Es tos
fe nó me nos mi la gro sos le die ron un re nom bre cier to pues to que,
an tes de co no cer a Fe li pe IV, ella ya ha bía ob te ni do el apo yo de
miem bros im por tan tes de la aris to cra cia es pa ño la, co mo el de los
mar que ses de Vi lle na y de Le ga nés, de los du ques de Vi llaher- 
mo sa y de Al bur quer que, de las con de sas de Chin chón, de Fe ria,
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etc. Tam bién man te nía co rres pon den cia con el vi rrey de Ara- 
gón, Fer nan do de Bor ja, y con Giu lio Ros pi glio si, nun cio del
pa pa en Es pa ña y fu tu ro Cle men te IX (1600-1669).

Tras su pa so por Ágre da du ran te el ve rano de 1643, Fe li pe IV
bus có el apo yo de la mon ja que, por sus ple ga rias y su pie dad, le
pa re ció que dis po nía de los me dios pa ra in ter ce der an te el Cie lo,
me dios de los cua les el rey se sen tía des pro vis to. No obs tan te, el
rey fi jó las re glas de esa co rres pon den cia: «Yo os es cri bo en una
mi tad de la pá gi na pa ra que vues tra res pues ta ven ga en la otra
mi tad en la mis ma ho ja, y os pi do que vos no trans mi táis na da de
es to a nin gu na per so na».77 Las car tas no de bían que dar en ma nos
de la re li gio sa, pa ra así con ser var el se cre to de su co rres pon den- 
cia. Sin em bar go, si guien do los con se jos de su con fe sor,78 Ma ría
de Ágre da hi zo co pia de las car tas. Asi mis mo, va rios miem bros
de su en torno fue ron in for ma dos de es ta re la ción epis to lar pri vi- 
le gia da, lo que el rey com pren dió cuan do le ad vir tie ron de que
el du que de Hí jar, acu sa do de cons pi ra ción, se va lió de la re li gio- 
sa, aun que la ex cul pó.79 Si bien el mo nar ca pro lon gó es ta co rres- 
pon den cia con Ma ría de Ágre da, es to le hi zo adop tar un cier to
dis tan cia mien to, co mo po ne de ma ni fies to el pro ce so in qui si to- 
rial al que fue so me ti da la re li gio sa. Ade más, sa bía que ella co rría
el ries go de ser ob je to de ma ni pu la ción de bi do a su pro xi mi dad
con el rey. A su vez, sor Ma ría es cri bió a Fran cis co de Bor ja di- 
cién do le que ja más ha bía pe di do na da al rey o a sus alle ga dos, y
que ja más le pe di ría nin gún fa vor.80

La re la ción epis to lar en tre es ta «mu jer ig no ran te», co mo ella
se ca li fi ca ba, y el so be rano más po de ro so po ne de ma ni fies to la
es tre cha re la ción de Fe li pe IV con la re li gión y su ne ce si dad de
bus car una in ter ce sión. No obs tan te, co mo se ña la Con so la ción
Ba ran da Le tu rio en su in tro duc ción a al gu nas de es tas car tas, la
co rres pon den cia po see una con no ta ción po lí ti ca du ran te un pri- 
mer pe rio do que se pro lon ga has ta el asun to del du que de Hí jar
y el pro ce so in qui si to rial. La re li gio sa pro cu ra in for mar se y, a su
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vez, in for ma a al gu nos de sus alle ga dos. La prin ci pal crí ti ca po lí- 
ti ca que se des pren de de sus car tas re si de en su con de na de la
exis ten cia del va li do en el go bierno real. Des pués de 1648, la re- 
li gio sa si guió in ser tan do en sus es cri tos re fe ren cias to ma das de
san ta Te re sa de Ávi la, cu ya obra ha bía leí do tiem po atrás, así co- 
mo ob ser va cio nes so bre el pro vi den cia lis mo, la ca ri dad, la cle- 
men cia y la paz, que ella de sea ba en aque llos tiem pos con fu sos:
en esos ca sos em plea ba un es ti lo más li te ra rio y de sa rro lla ba sus
co men ta rios doc tri na les. Por su par te, Fe li pe IV se ex pli ca ba en
un es ti lo sim ple y uni for me, con po cos de ta lles con cre tos. Es tas
car tas in for ma ban so bre las en fer me da des, la pes te, los tu mul tos
(co mo los de Ná po les en 1647-1648 o los de Cór do ba, que se
men cio nan en los es cri tos del 24 de ma yo y del 2 de ju nio de
1652); del en vío a Flan des de su hi jo na tu ral le gi ti ma do, don
Juan Jo sé (car ta del 29 de fe bre ro de 1656)… Es tos in ter cam bios
epis to la res fue ron po co nu me ro sos en 1643 y 1644, si bien au- 
men ta ron en el mo men to de la cri sis de la mo nar quía y de la
prue ba de los due los su fri dos por el rey, pro lon gán do se has ta el
fa lle ci mien to de la re li gio sa. Es ta con ver sación a dis tan cia nos
ofre ce de Fe li pe IV una ima gen de cal ma y de pro fun da de vo- 
ción. El so be rano in for ma a su con fi den te y se di ri ge a ella con el
áni mo de re ci bir una ayu da es pi ri tual in se pa ra ble de la vi da te- 
rre nal. En cam bio, no alu de de ma sia do a los di ver ti mien tos y a
las fies tas en la cor te, lo que contras ta con la co rres pon den cia in- 
ter cam bia da con la con de sa de Pa re des. Es ta úl ti ma se re ti ró al
con ven to de car me li tas de Mala gón, tras ha ber ca sa do a sus dos
hi jas y ocu pa do el car go de go ber nan ta de la in fan ta en la cor te
de Ma drid. Lui sa de Pa re des era una aris tó cra ta, lo que le dis tin- 
guía de Ma ría de Ágre da, y ha bía dis fru ta do de una gran pro xi- 
mi dad con la di fun ta rei na Is abel. Al me nos has ta 1660, si guió
man te nien do co rres pon den cia con la in fan ta Ma ría Te re sa, quien
se con ver ti ría en rei na de Fran cia y es po sa de Luis XIV.81
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Ca pí tu lo 8
LOS CA MI NOS DE LA PAZ

Die ci sie te años se pa ran la ba ta lla de Ro croi (1643) del en cuen- 
tro en la is la de los Fai sa nes que se lló el fi nal del con flic to fran co-
es pa ñol. Hi cie ron fal ta vein ti cin co años pa ra que los re yes de
Fran cia y de Es pa ña ra ti fi ca sen el tra ta do de los Pi ri neos que sus
mi nis tros Luis de Ha ro y Ju lio Ma za rino con clu ye ron en 1659,
un año an tes del en cuen tro de los mo nar cas. Es ta «fo to de fa mi- 
lia»1 pro vie ne del se gun do car tón de una se rie de ca tor ce ta pi ces
so bre La his to ria del Rey des ti na da a la ma nu fac tu ra de los Go be li- 
nos. Es te di bu jo es el fru to de la co la bo ra ción en tre dos pin to res
de Luis XIV, el cé le bre Char les Le Brun, di rec tor de la ma nu fac- 
tu ra, y Adam Frans Van der Meu len, un pin tor fla men co que en
aque lla épo ca go za ba de una cier ta no to rie dad en Pa rís. La par te
cen tral del ta piz re pre sen ta a seis per so nas, en tre las que se en- 
cuen tran los dos re yes, tío y so brino (Fe li pe IV y Luis XIV),
salu dán do se. A su al re de dor, del la do fran cés, a la iz quier da, es- 
tán el du que de An jou, her ma no del rey, su ma dre, Ana de Aus- 
tria y su mi nis tro, el car de nal Ma za rino; y, del la do es pa ñol, a
de re cha, ve mos a Luis de Ha ro, va li do de Fe li pe IV, a su hi ja
Ma ría Te re sa y a un ca ba lle ro de San tia go. Sor pren den te men te,
la tra di ción iden ti fi ca a es te ca ba lle ro con el pin tor Die go Ve lá z- 
quez y son mu chas las ve ces que se men cio na su pre sen cia con
mo ti vo de la en tre vis ta, co mo lo in di ca ba, por ejem plo, el si tio
de in ter net de la em ba ja da de Fran cia en Ma drid en ve rano de
2013.2 Sin em bar go, la ma yor par te de los es pe cia lis tas coin ci den
en afir mar que si bien el pin tor asis tió a es ta en tre vis ta en su ca li- 
dad de apo sen ta dor ma yor de Fe li pe IV, de nin gún mo do po día
per te ne cer al pri vi le gia do gru po de los vein te asis ten tes re pre- 
sen ta dos en el ta piz, to dos los cua les eran del más al to ran go y
per te ne cien tes al cír cu lo más in me dia to del en torno real.3 Pe ro,
so bre to do, en el con tex to de una so cie dad tan je rár qui ca co mo
las del An ti guo Ré gi men, cues ta ima gi nar que un pin tor se en- 
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contra se tan cer ca de los so be ra nos y de la fu tu ra rei na de Fran cia
en el re tra to ofi cial de un acon te ci mien to tan im por tan te. En
cam bio, la in ter pre ta ción erró nea de es te car tón pre sen ta la ven- 
ta ja de in sis tir en la bue na re la ción exis ten te en tre Fe li pe IV y su
pin tor, ha bi da cuen ta de que, en las me mo rias, Ve lá z quez eclip sa
a me nu do el re cuer do del rey de Es pa ña. Sin em bar go, a ve ces la
rea li dad es me nos ex pre si va que los ves ti gios que te ne mos de
ella, aun que no hay du da de que Ve lá z quez, en su ca li dad de
apo sen ta dor ma yor, de sem pe ñó un pa pel no ta ble en esa ce re mo- 
nia aun sin es tar pre sen te en ella.

Es te en cuen tro de la is la de los Fai sa nes pon dría fin a un di fí cil
ca pí tu lo de cri sis po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas que am bas mo- 
nar quías aca ba ban de su frir. Su ago ta mien to ma te rial era tal que
in clu so se ha bía de ja do sen tir en las cor tes rea les. Las dos es tu- 
vie ron a pun to de ver có mo su ré gi men se dis gre ga ba an te las
ame na zas ex te rio res y las re vuel tas in te rio res. A cau sa de es tas
de rro tas mi li ta res y an te el abis mo fi nan cie ro al que las arro ja ron
las gue rras, sus súb di tos a du ras pe nas po dían so por tar las re ten- 
cio nes fis ca les, el alo ja mien to de los sol da dos y la pe nu ria que les
aso la ba. Ya se tra ta se de la Fron da en Fran cia (1648-1652), de las
se ce sio nes en el im pe rio ibé ri co o in clu so de la re vo lu ción par la- 
men ta ria in gle sa, du ran te esos años las mo nar quías es tu vie ron en
pe li gro. Tan to pa ra Fe li pe IV y su mi nis tro Luis de Ha ro co mo
pa ra Luis XIV y Ma za rino, el ca mino ha cia la paz de los Pi ri neos
fue muy lar go, tor tuo so y com pli ca do, pro lon gán do se du ran te
más de quin ce años. Pa ra Ma drid, es te ca mino pa sa ba por re sol- 
ver con flic tos an ti guos, co mo el de la gue rra de los Ochen ta
Años con las Pro vin cias Uni das y el de la gue rra de los Trein ta
Años con los prín ci pes pro tes tan tes de Ale ma nia, con flic tos que
lle ga ron a su fin gra cias a los dos tra ta dos de la paz de Wes tfa lia
que se fir ma ron en 1648. El ca mino pa só tam bién por los in ten- 
tos de con tro lar y re pri mir las re vuel tas y las re vo lu cio nes de
Ca ta lu ña y Por tu gal des pués de 1640, de Ná po les y Si ci lia en
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1647-1648 y de An da lu cía en tre 1648 y 1652. Por úl ti mo, ca be
se ña lar que los pro ta go nis tas re pre sen ta dos en es te ta piz ocu pa- 
ron pues tos cla ve a par tir de la dé ca da de 1640, y fue ron a la vez
ac to res y es pec ta do res de las con vul sio nes que agi ta ron a sus mo- 
nar quías.

ENTRE CON VUL SIÓN Y RE CU PE RA CIÓN

El go bierno sin Oli va res

Tal co mo su en torno de sea ba, el 17 de ene ro de 1643 Fe li pe
IV agra de ció sus ser vi cios al con de-du que de Oli va res y le au to- 
ri zó a re ti rar se fue ra de la cor te. Cuan do el rey fue al con ven to
de las Des cal zas Rea les pa ra ver a su pri ma, la aba de sa Mar ga ri ta
de Aus tria, es ta le pre gun tó quién se ría su nue vo va li do, y él le
res pon dió que, de aho ra en ade lan te, «mi fa vo ri to es mi rei na».4

Se di ce que la di fu sión de es ta répli ca com pla ció a la gran no ble- 
za, lo que fa vo re ció el re gre so a la cor te de una par te de sus
miem bros que, has ta el mo men to, ha bían de ja do de asis tir a las
ce re mo nias rea les pa ra ma ni fes tar su opo si ción a Oli va res. Es ta
elec ción ale gró tam bién al pue blo llano que vi vía mal la po lí ti ca
fis cal del con de-du que, es pe cial men te la bru tal po lí ti ca de fla cio- 
nis ta em pren di da des de el mes de sep tiem bre de 1642, que dis- 
mi nu yó en una cuar ta par te el va lor de las mo ne das en cir cu la- 
ción. No obs tan te, aun que el rey se des pla zó a Ara gón pa ra po- 
ner se al fren te de sus tro pas, los éxi tos mi li ta res se guían sin lle- 
gar. Cier to es que, en el mis mo mo men to, el ene mi go fran cés se
en contra ba des es ta bi li za do por las cons pi ra cio nes de la aris to cra- 
cia, co mo las del con de de Sois sons en 1641, de Cinq-Mars en
1642, y por la muer te del car de nal Ri che lieu que tu vo lu gar un
mes an tes de la caí da de Oli va res. Sin em bar go, es ta nue va cir- 
cuns tan cia no mo di fi có ra di cal men te la es truc tu ra del go bierno
es pa ñol. Una se ma na des pués de la par ti da de Oli va res, Fe li pe IV
hi zo sa ber a su con se jo que pres cin di ría de mi nis tro prin ci pal.
Al gu nos me ses más tar de, en una car ta del 16 de oc tu bre de
1643, el rey con fió a Ma ría de Ágre da que es ta ba re suel to a rom- 
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per con la an te rior ma ne ra de go ber nar, con fir mán do le que no
que ría te ner un va li do. El rey par ti ci pa ba con asi dui dad en to dos
los asun tos, pre si día el Con se jo de Es ta do y se de di có a leer, ano-
tar y dis cu tir los me mo ria les que se le di ri gían. Pa ra que le ayu- 
da sen en sus ta reas, Fe li pe IV con vo có una jun ta, de no mi na da
Jun ta de Con cien cia, en la que si tuó a su nue vo con fe sor, fray
Alon so de San to To más, quien sus ti tuía a An to nio de So to ma- 
yor. La mi sión de es ta jun ta con sis tía en de li be rar so bre la le gi ti- 
mi dad de las nue vas con tri bu cio nes fis ca les que ha bían si do ins- 
tau ra das; a sa ber, la me dia ana ta de im pues to so bre los in gre sos
de los ofi cia les, las mo da li da des de re cur sos de la In qui si ción y
las ta sas que pe sa ban so bre los ecle siás ti cos.5 Pa ra dó ji ca men te,
pa ra es tu diar la su pre sión de las jun tas su per fluas en tre las trein ta
que exis tían, en 1643 se creó una jun ta su ple men ta ria pa ra la re- 
for ma de las jun tas.6

No obs tan te, Fe li pe IV no sus ti tu yó al per so nal po lí ti co que
le acom pa ña ba des de el va li mien to de Oli va res y al que es te úl ti- 
mo ha bía co lo ca do, for ma do y fa vo re ci do. Aun que el rey se li- 
bró de su prin ci pal mi nis tro, con ser vó a los clien tes y a los pa- 
rien tes que po bla ban sus con se jos. Así, Je ró ni mo de Vi lla nue va
per ma ne ció en su pues to has ta que la In qui si ción pu so su mi ra da
en él. Tam bién su ce dió lo mis mo con Jo sé Gon zá lez, que par ti ci- 
pó en la de ten ción de ue ve do en 1639, y que con tri bui ría a su
li be ra ción en la pri ma ve ra de 1643. En su ma yor par te, los pa- 
rien tes y alia dos del con de-du que con ti nua ron en el go bierno. El
ina mo vi ble con de de Mon te rrey, Ma nuel de Fon se ca y Zú ñi ga,
pri mo y cu ña do de Oli va res, con ser vó la pre si den cia del Con se jo
de Ita lia, y so lo la muer te, en 1653, le arre ba tó esa pre si den cia a
la que fue nom bra do en 1622. Ade más, Mon te rrey fue miem bro
del Con se jo de Es ta do y ocu pó en Ita lia los car gos más pres ti gio- 
sos del im pe rio ibé ri co. El otro cu ña do de Oli va res, Die go Ló- 
pez de Ha ro, quin to mar qués del Car pio, era gen tilhom bre de la
cá ma ra de Fe li pe IV des de 1621; lo cual fa vo re ció a sus hi jos: el
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pri mo gé ni to, Luis de Ha ro, fue com pa ñe ro de in fan cia del rey y
siem pre se man tu vo cer cano a él. Du ran te más de vein te años,
es tu vo en la ór bi ta de su tío Oli va res, si bien, a la caí da de es te, se
ali neó con los de más miem bros del clan que ocu pa ban car gos
elec tos en la cor te y en el go bierno. Más ade lan te, en 1660, en la
is la de los Fai sa nes, Luis de Ha ro apa re ce ría co mo la en car na ción
de la po lí ti ca es pa ño la, a lo cual se de be su pre sen cia en el ta piz
de Le Brun y de Van der Meu len, en tre Fe li pe IV y su hi ja Ma ría
Te re sa. Sin em bar go, in me dia ta men te des pués de la caí da de Oli- 
va res y du ran te los años que si guie ron a ella, la po si ción de Luis
de Ha ro no es tu vo muy cla ra, pues aun que es tu vo muy pr óxi mo
al rey, ja más dis pu so del po der de un va li do tal co mo lo co no cie- 
ron el du que de Ler ma con Fe li pe III y Oli va res en la pri me ra
par te del rei na do. Ha ro era bas tan te más re ser va do que sus tíos,
in clu so tí mi do; la ac ti vi dad po lí ti ca de su en torno fa mi liar más
cer cano le re ser vó una si tua ción más mo des ta que la que ocu pa- 
ron los va li dos pre ce den tes.7 Uno de sus tíos, Gar cía de Ha ro,
con de de Cas tri llo, par ti ci pó tam bién en el go bierno co mo
miem bro del Con se jo de Cas ti lla y des pués del Con se jo de Es ta- 
do. Ade más, du ran te dos dé ca das, en tre 1632 y 1653, Cas tri llo
do mi nó el Con se jo de In dias, y a con ti nua ción ocu pó el vi rrei- 
na to de Ná po les, en tre 1653 y 1658.

Fren te a ellos, el du que de Me di na de las To rres, Ra mi ro Nú- 
ñez de Guz mán, ha cía de contra pe so, aun que cuan do al pro du- 
cir se la re ti ra da de Oli va res se en contra ba to da vía en Ná po les. Al
prin ci pio, Ra mi ro fue el pa rien te po bre de Oli va res, pe ro sus
afor tu na dos ma tri mo nios le per mi tie ron con so li dar su po der: de
mar qués de To ral pa só a ser mar qués de Eli che al ca sar se con la
hi ja de Oli va res en 1625. Ele va do al tí tu lo de Gran de de Es pa ña
y de du que de Me di na de las To rres cuan do ella mu rió, des po só
en se gun das nup cias a An na Ca ra fa, prin ce sa de Sti gliano, una de
las pri me ras for tu nas del reino de Ná po les, y fue vi rrey de es te
reino des de 1636 has ta que fue lla ma do a la cor te en 1644. De
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he cho, tras la caí da de Oli va res, Luis de Ha ro y el con de de
Mon te rrey se opu sie ron a Me di na de las To rres por mo ti vos per- 
so na les y pa tri mo nia les. Era pre ci so sa ber quién, el yerno, el so- 
brino o el cu ña do y pri mo re ci bi ría la he ren cia de Oli va res,
quien fa lle ció po co des pués de exi liar se, en ju lio de 1645: es ta
de ci sión en tra ñó lar gos y cos to sos pro ce sos de los que fi nal men te
el be ne fi cia rio fue Luis de Ha ro.8 Bien es cier to que la se gu ri dad
del du que de Me di na de las To rres contras ta ba con el ca rác ter ti- 
mo ra to de Luis de Ha ro. A su re gre so de Ita lia, es ta se gu ri dad,
uni da a la con vic ción de que él se ría el en car ga do de sus ti tuir a
Oli va res al fren te de los con se jos, hi zo que Me di na de las To rres
ca ye ra en des gra cia an te Fe li pe IV, si tua ción que se pro lon gó
has ta 1647.9

Otros pa rien tes si guie ron de sem pe ñan do un pa pel im por tan- 
te, co mo el pri mo de Oli va res, Die go de Mexía, mar qués de Le-
ga nés, Gran de de Es pa ña y yerno del pres ti gio so ge ne ral di fun to,
Am bro sio Spí no la, ven ce dor de Bre da. Fe li pe IV man tu vo igual- 
men te en sus pues tos a gran par te de los con se je ros en ac ti vo, en- 
tre los cua les los más an ti guos y ex pe ri men ta dos eran el car de nal
Bor ja y el con de de Oña te pa dre, quie nes fa lle cie ron en 1645 y
1644, res pec ti va men te. El hi jo de Oña te de sem pe ña ría una gran
ca rre ra al ser vi cio de la mo nar quía. Un súb di to por tu gués de Fe- 
li pe IV, pro te gi do de Oli va res, Fran cis co de Me lo, se con vir tió
en go ber na dor de los Paí ses Ba jos es pa ño les en sus ti tu ción del
car de nal-in fan te Fer nan do. De Me lo se dis tin guió al fren te de
las tro pas es pa ño las que to ma ron Lens en 1642, aun que fue ven- 
ci do por Con dé en Ro croi.

Es te go bierno sin va li do ha si do in ter pre ta do de dis tin tas ma- 
ne ras por los his to ria do res; se gún al gu nos, el mo nar ca se apro ve- 
chó de la au sen cia de un pri mer mi nis tro pa ra man te ner el equi- 
li brio de las fac cio nes, abs te nién do se de es co ger a un nue vo va li- 
do pa ra si tuar se me jor en la po si ción de ár bi tro; otros se ña lan
que la si tua ción ape nas ha bía cam bia do pues to que el rey, en vez
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de es tar so me ti do a un so lo hom bre (Oli va res), aho ra se en- 
contra ba do mi na do por va rios…10 En es te úl ti mo aná li sis, vol- 
ve mos a en con trar los ele men tos de un Fe li pe IV abúli co, do mi- 
na do por sus sen ti dos y a me nu do des cri to co mo pe re zo so. Aho- 
ra bien, co mo ya he mos men cio na do, otros his to ria do res con si- 
de ran que Fe li pe IV tra ba ja ba unas seis ho ras al día.11 En cual- 
quier ca so, la po si ción de don Luis de Ha ro no al can zó ja más las
ci mas que Oli va res ocu pó du ran te su va li mien to. No fue has ta la
vís pe ra del en cuen tro en la is la de los Fai sa nes, en 1659, que el
rey lo ca li fi có de pri mer mi nis tro, aun que an tes de es ta fe cha
Luis de Ha ro era un ele men to es en cial del go bierno. En 1647,
Fe li pe IV es cri bió a Ma ría de Ágre da: «La per so na que he ele gi- 
do ha si do edu ca da con mi go, la co noz co bien y tie ne mu chas
cua li da des, tra ba ja du ro y es per so na de bue na fe».12 Es ta sem- 
blan za elo gio sa de Ha ro, que le con ce de una po si ción su pe rior a
la de sus pre de ce so res, no im pi dió que, a par tir de 1643, otros
mu chos con se je ros de sem pe ña sen un pa pel im por tan te en el go- 
bierno del im pe rio a me di da que el vi ve ro de hom bres de Es ta do
em pe zó a re no var se. Por ejem plo, du ran te la dé ca da si guien te,
los mar que ses de Fuen sali da, de Ve la da o el con de de Pe ña ran da
fue ron lla ma dos a cum plir las fun cio nes es en cia les en la po lí ti ca
es pa ño la, al fren te de po se sio nes es tra té gi cas y en el trans cur so
de ne go cia cio nes di plo má ti cas.

Sin em bar go, lo más ur gen te era en con trar res pues tas a la dis- 
gre ga ción que ha cía pe li grar al im pe rio con es ci sio nes en el seno
mis mo de las po se sio nes pen in su la res, lo que fue una de las cau- 
sas de la caí da de Oli va res.

Sal var el im pe rio

Des de fi na les de 1640, dos po se sio nes en el co ra zón de la mo- 
nar quía es pa ño la, Por tu gal y Ca ta lu ña, es ta ban su ble va das contra
la au to ri dad de Fe li pe IV. Pa ra el po der real, la di fi cul tad re si día
en po ner se de acuer do en lo que era más prio ri ta rio: la elec ción
re ca yó en Ca ta lu ña, don de se de ci dió con cen trar los prin ci pa les
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es fuer zos mi li ta res y fi nan cie ros. En aquel te rri to rio, los in sur- 
gen tes no con ta ban con mu cho apo yo de la no ble za lo cal, par- 
cial men te par ti da ria de Fe li pe IV. No obs tan te, rá pi da men te ob- 
tu vie ron la pro tec ción de la mo nar quía fran ce sa en 1641, aun- 
que pron to se com pro bó que era un apo yo gra vo so. En via das
por Ri che lieu, las tro pas en tra ron en Bar ce lo na a prin ci pios del
año 1642. An te es te nue vo pe li gro, Fe li pe IV se ne gó a se guir el
pa re cer del Con se jo de Es ta do y de Oli va res, y se di ri gió per so- 
nal men te a Ara gón pa ra di ri gir las tro pas rea lis tas en la em pre sa
de re con quis tar Ca ta lu ña. Ya en el pa sa do el rey ha bía de sea do
po ner se al fren te de sus ejérci tos, aun que to dos le di sua die ron de
ello. Su pre sen cia no dio un vuel co a la si tua ción: en 1642, la
cam pa ña mi li tar fue de sas tro sa, el ejérci to fran cés se apo de ró de
la vi lla de Lé ri da, a me dio ca mino en tre Bar ce lo na y Za ra go za, la
ca pi tal de Ara gón. En los años si guien tes, Fe li pe IV vol vió a par- 
ti ci par en cam pa ñas mi li ta res. Du ran te tres me ses, en 1644, sus
tro pas si tia ron Lé ri da. Ins ta la do en una al dea cer ca na a Fra ga, es- 
pe ran do la con clu sión del ase dio, el rey fue pin ta do por Ve lá- 
quez, que le ha bía se gui do. Es te re tra to del rey es el de un co- 
man dan te de gue rra, con su bas tón de man do y sos te nien do su
som bre ro en la ma no iz quier da. Los acon te ci mien tos con fir ma- 
ron es ta re pre sen ta ción pues to que, un mes más tar de, de 30 de
ju lio de 1644, las fuer zas cas te lla nas re cu pe ra ron Lé ri da. Fe li pe
IV hi zo su en tra da so lem ne pa ra vol ver a ju rar que se res pe ta rían
las li ber ta des ca ta la nas: el re tra to de Fra ga fue en via do a Ma drid
pa ra ex po ner lo en la igle sia de San Mar tín, de la pa rro quia de los
ca ta la nes.

En el cur so de los años si guien tes, Ma za rino de sig nó al con de
de Har court co mo vi rrey de Ca ta lu ña con el ob je ti vo de to mar
Lé ri da pe ro, en 1646, co se chó un nue vo fra ca so. En 1647, el en- 
car ga do de las ope ra cio nes fue el prín ci pe de Con dé, sin ma yo res
re sul ta dos. Los re ve ses fran ce ses en Ca ta lu ña lle va ron a Ma za- 
rino a re le gar el es ce na rio ca ta lán a un se gun do pla no; com pren- 
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dió que las fuer zas ar ma das no do ble ga rían a la mo nar quía es pa- 
ño la y, en con se cuen cia, re du jo los efec ti vos mi li ta res fran ce ses.
Es te mo vi mien to de re ti ra da se vio acen tua do por los ini cios de
las pro tes tas pa ri si nas en la pri ma ve ra de 1648, que des em bo ca- 
rían en la Fron da y en su pro pa ga ción en pro vin cias, de jan do
des abas te ci das a las fuer zas ca ta la nas re bel des: a su vez, Ma drid
se apro ve chó de las di vi sio nes in ter nas de su ve cino y se en- 
contró en po si ción fa vo ra ble pa ra em pren der la re con quis ta de
Ca ta lu ña. Uno de los ar gu men tos en fa vor del re torno del va sa- 
lla je de los ca ta la nes a Fe li pe IV con sis tía en in vo car la caí da de
Oli va res, pos te rior al le van ta mien to, pues se po día pre tex tar que
la ti ra nía del «mal mi nis tro» ha bía lle ga do a su fin y que, a par tir
de en ton ces, po dían ins tau rar se nue vas re la cio nes con el rey. Es te
plan tea mien to en contró ca da vez más eco en el prin ci pa do a me- 
di da que las re vuel tas se de bi li ta ban y que los apo yos fran ce ses
que re ci bían ca da vez eran más es ca sos. Ade más, un sol da do
fran cés alia do de los ca ta la nes in sur gen tes en tra ña ba las mis mas
li mi ta cio nes que un sol da do cas te llano. De he cho, am bos eran
ocu pan tes a car go de las po bla cio nes, ya fue ran ca ta la nas, fran ce- 
sas o cas te lla nas. Por otra par te, el go bierno de Ma za rino en Ca- 
ta lu ña no du dó en vio lar las li ber ta des lo ca les ca ta la nas cuan do
las cir cuns tan cias lo exi gían, re pro du cien do unos mé to dos au to- 
ri ta rios de los que Oli va res no ha bría re ne ga do.

Por úl ti mo, en 1648, la fir ma de la paz de Wes tfa lia li be ró a
Fe li pe IV de las ame na zas ho lan de sas so bre los Paí ses Ba jos es pa- 
ño les. A las vic to rias mi li ta res de los rea lis tas en Ca ta lu ña res- 
pon dió un de rro tis mo cre cien te en el prin ci pa do, don de las di vi- 
sio nes de bi li ta ron a los su ble va dos, y don de so pla ban vien tos de
ca pi tu la ción. En 1650, la vi lla de Tor to sa, en el Ebro, fue re con- 
quis ta da, y en 1651 se pu so si tio a Bar ce lo na. Por lo de más, du- 
ran te esos años, los ma les que aque ja ban a Ca ta lu ña y a Es pa ña se
re do bla ron, tan to a cau sa del alo ja mien to de los sol da dos co mo a
la es ca sez que pron to se con vir tió en ham bru na, que apa re cie ron
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a me di da que los pre cios au men ta ban ver ti gi no sa men te. Así, la
mo ne da ca ta la na del es cu do do ble de oro que va lía 56 sous en
1640 pa só a 100 sous en 1646, a 180 en 1650 y a 240 en 1651.13

A es tas prue bas se unió la epi de mia de pes te que se aba tió so- 
bre las po bla cio nes y diez mó so bre to do el sur de la pe nín su la,
aun que el prin ci pa do tam bién se vio afec ta do por la pla ga. Ase- 
dia da por tie rra y por mar, ago ta da y ham brien ta, la ca pi tal en- 
vió emi sa rios a don Juan Jo sé, hi jo na tu ral de Fe li pe IV, pa ra dis- 
cu tir las con di cio nes de una ren di ción. Há bil men te don Juan Jo- 
sé ofre ció una am nis tía a los su ble va dos, ex clu yen do úni ca men te
a los di ri gen tes de la Ca ta lu ña ba jo pro tec to ra do fran cés, y con- 
fir mó las li ber ta des —los fors— ca ta la nes. El 13 de oc tu bre de
1652, Bar ce lo na abrió sus puer tas a las tro pas del rey, lo que pu- 
so fin a una se ce sión que du ró do ce años.

El arre glo de la se ce sión ca ta la na con fir ma una de las ca rac te- 
rís ti cas prin ci pa les del An ti guo Ré gi men, en Es pa ña y en nu me- 
ro sos prin ci pa dos con tem po rá neos, a sa ber, la co exis ten cia de di- 
ver sas fuen tes de au to ri dad. De he cho, la di ver si dad de las le yes
y su he te ro ge nei dad de una po se sión a otra, así co mo en el mis- 
mo seno de ca da te rri to rio, con du je ron a con si de rar las li ber ta- 
des lo ca les —los de re chos— co mo pri vi le gios, lo que, en el sen- 
ti do eti mo ló gi co del tér mino sig ni fi ca «le yes par ti cu la res» (pri vi-

le gium: ley que con cier ne a un par ti cu lar). El ape go a es tas le yes
par ti cu la res cons ti tuía uno de los fun da men tos de las iden ti da des
co mu ni ta rias, en es te ca so de la iden ti dad ca ta la na. A me dia dos
del si glo XVII, es ta iden ti dad tro pe za ba con lo que du ran te mu cho
tiem po se ha de no mi na do el ab so lu tis mo mo nár qui co,14 que en
la rea li dad res pon día a las ne ce si da des fis ca les de las mo nar quías
de fi nan ciar sus em pre sas de ex pan sión mi li tar. En Fran cia y en
Es pa ña, es tas exi gían con tri bu cio nes ca da vez más gra vo sas so bre
los súb di tos. Aho ra bien, la co ro na de Cas ti lla no go za ba de fue- 
ros pro tec to res —a ex cep ción de las pro vin cias vas cas— y su fría
el yu go fis cal de la mo nar quía. La au sen cia de es tas le yes par ti cu- 



329

la res no fa vo re ció el sur gi mien to de un pro ce so de cris ta li za ción
co mu ni ta ria en torno a los fue ros, co mo su ce dió en Ca ta lu ña.
Las re vuel tas an da lu zas de los años 1648-1652 ilus tran la ine xis- 
ten cia de es te sen ti mien to iden ti ta rio «an da luz» que hu bie ra per- 
mi ti do la for ma ción de una co mu ni dad, lo que ex pli ca las vio- 
len tas reac cio nes a la opre sión fis cal y a la cri sis fru men ta ria de
aque llos años.15 Por otro la do, blo quea da en tre dos gran des po- 
ten cias cu yas le yes par ti cu la res pro te gían a po cos súb di tos de la
vo ra ci dad del po der real,16 la si tua ción geo po lí ti ca de Ca ta lu ña
au men ta ba los ries gos de opre sión por par te de los mo nar cas ve- 
ci nos po co ha bi tua dos a te ner en cuen ta las es pe ci fi ci da des de las
le yes que pro te gían a es tos te rri to rios, ya fue ra el mo nar ca fran- 
cés, co mo en tre 1642 y 1652 y en 1714, o cas te llano, co mo ba jo
Fe li pe IV du ran te el go bierno del con de-du que de Oli va res.

La se ce sión na po li ta na ma ti za es ta in ter pre ta ción de las re- 
vuel tas y de los sen ti mien tos iden ti ta rios cris ta li za dos en las le- 
yes par ti cu la res. El reino de Ná po les ja más ha bía co no ci do la ley
es pa ño la o cas te lla na; vi vía ba jo sus pro pias le yes y po seía unas
ins ti tu cio nes y una mo ne da es pe cí fi cas (co mo su ce día en Ca ta lu- 
ña, en Flan des…). Fue el re cha zo a la so breim po si ción fis cal lo
que es tu vo en el ori gen de la re vuel ta. Sin em bar go, es te re cha zo
se me ta mor fo seó en una gue rra so cial y una gue rra ci vil en la
que, muy a me nu do, la po bla ción más po bre, com pues ta por los
lá za ros de las vi llas y por los cam pe si nos, se le van ta ban contra
los po de ro sos. No fue has ta oc tu bre de 1647, tres me ses des pués
de la in su rrec ción, que la flo ta es pa ño la al man do de don Juan
Jo sé bom bar deó la ciu dad en nom bre de la so be ra nía de Fe li pe
IV, lo que pro vo có que los na po li ta nos per die sen su fi de li dad al
rey de Es pa ña. No obs tan te, cuan do el du que de Gui sa qui so im- 
po ner una dic ta du ra aris to crá ti ca, co mo si se tra ta se de un pro- 
tec tor o es tatú der, los na po li ta nos an ti ci pa ron la ac ti tud de los
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bar ce lo ne ses, sin su frir las pe na li da des de un ase dio, y pre fi rie ron
acep tar una am nis tía de Fe li pe IV, aun con to das las li mi ta cio nes
que ello com por ta ba.

So lo la re vuel ta por tu gue sa con ti nuó des pués de 1652. Las in- 
ter pre ta cio nes so bre el ori gen y la na tu ra le za de la se ce sión por- 
tu gue sa, que ya he mos men cio na do en otro lu gar, son contra dic- 
to rias: por un la do, se con si de ra que fue un gol pe de Es ta do de
un pu ña do de aris tó cra tas contra la vi rrei na, «un le van ta mien to
ca si uná ni me en fa vor de un des cen dien te de la an ti gua y glo rio- 
sa di n as tía de los Avís» y, por otro, que fue im pul sa do por la «pa- 
sión na cio nal».17 Há bil men te, los par ti da rios del du que de Bra- 
gan za se guar da ron mu cho de men cio nar cual quier vo lun tad de
cam bio o de in tro duc ción de no ve da des, si es que tal co sa pu do
mo ti var les en al gún mo men to. Muy al con tra rio, di ri gie ron sus
es fuer zos a su bra yar que res tau ra ban a una an ti gua di n as tía
contra la «usur pa ción» de los Ha bs bur go, aun que Fe li pe II des- 
cen día de la ra ma ma yor de los re yes de Por tu gal. Ade más, a di- 
fe ren cia de las si tua cio nes en Ná po les, en Bar ce lo na y en Se vi lla,
el «po pu la cho» no de sem pe ñó nin gún pa pel co mo im pul sor de la
in su rrec ción, lo que tran qui li zó a los alia dos fran ce ses, ho lan de- 
ses e in gle ses del nue vo po der por tu gués. De ma ne ra más pro sai- 
ca, Fe li pe IV y sus con se je ros pre fi rie ron otor gar su prio ri dad a
la re con quis ta de Ca ta lu ña, per mi tien do que el reino de Juan IV
de Bra gan za se or ga ni za se y ob tu vie ra las ayu das pro ce den tes de
Fran cia, de las Pro vin cias Uni das y de In gla te rra. Du ran te es ta
dé ca da de 1640, so lo al gu nas tro pas cas te lla nas vi gi la ron la fron- 
te ra de Ex tre ma du ra, di ri gi das pri me ro por el con de de Mon te- 
rrey y des pués por Juan de Ga ray, en tre 1641 y 1644. No obs- 
tan te, en es ta fron te ra des am pa ra da las re la cio nes de fuer za se in- 
vir tie ron, sien do des fa vo ra bles a las tro pas es pa ño las has ta el
pun to que los ejérci tos de Juan IV lo gra ron apo de rar se de pla zas
del otro la do de la fron te ra, co mo en sep tiem bre de 1643, con la
to ma de Val ver de, cer ca de Ba da joz. Has ta me dia da la dé ca da de
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1650, los ge ne ra les que se su ce die ron —el na po li tano To rre cu so,
el mar qués de Le ga nés, yerno de Spí no la, y otros— se es for za- 
ron en pro te ger el te rri to rio es pa ñol de po si bles ata ques, pe ro no
pre ten die ron re con quis tar Por tu gal.

La si tua ción in ter na cio nal y la paz de Wes tfa lia

En el es ce na rio sep ten trio nal, los te rri to rios de la he ren cia
bor go ño na que for ma ban los Paí ses Ba jos es pa ño les de Fe li pe IV
per ma ne cie ron in tac tos y fie les, aun a pe sar de la si nies tra de rro- 
ta na val de Oquen do, en las Du nas, en 1639, cu ya con se cuen cia
fue la in te rrup ción de los su mi nis tros por vía ma rí ti ma, pe se al
go bierno in te rino en Bru se las de un no ble por tu gués, Fran cis co
de Me lo, que su ce dió al car de nal-in fan te has ta 1644, y a pe sar de
la de rro ta de Ro croi, don de los te mi bles ter cios es pa ño les fue ron
ven ci dos por las tro pas del jo ven du que de En ghien (fu tu ro prín- 
ci pe de Con dé). Es tas po se sio nes re cha za ron los asal tos fran ce ses
a sus fron te ras me ri dio na les y tam bién los ata ques ho lan de ses en
la otra fron te ra, si bien, en 1645, Bru se las y Am be res es tu vie ron
un mo men to a pun to de caer. La sus ti tu ción de Fran cis co de
Me lo por otro in fan te de Por tu gal, el mar qués de Cas tel Ro dri- 
go, asis ti do por un ge ne ral ita liano vic to rio so, Otta vio Pic co lo- 
mi ni, fa vo re ció es ta es ta bi li za ción. No obs tan te, la cau sa prin ci- 
pal que per mi tió es te man te ni mien to del im pe rio ibé ri co fue el
acer ca mien to eco nó mi co y di plo má ti co en tre Ho lan da y Ma- 
drid. De he cho, Es pa ña cons ti tuía un mer ca do in te re san te pa ra
las Pro vin cias Uni das, que abas te cían a la pe nín su la de mu chos
pro duc tos y con tri buían a la cir cu la ción de los bienes en su ca li- 
dad de «trans por tis tas ma rí ti mos» pe se a la gue rra en tre am bas
po ten cias.18 Por una par te, el cie rre del es tua rio del Es cal da des- 
de ha cía me dio si glo y, a con se cuen cia de ello, la rui na del co- 
mer cio in ter na cio nal an tuer pien se, cons ti tuían una oca sión de
en ri que ci mien to que los co mer cian tes ho lan de ses de sea ban ver
per du rar. Por otra, mu cho an tes de la fir ma de la paz de Wes tfa- 
lia en 1648, las Pro vin cias Uni das es pe ra ban an te to do evi tar una
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po si ble he ge mo nía de la mo nar quía fran ce sa y aún más su ve cin- 
dad en vez de la le ja na so be ra nía es pa ño la, lo que hu bie ra ame na- 
za do el equi li brio de fuer zas. Las Pro vin cias Uni das de sea ban
que los Paí ses Ba jos es pa ño les re sis tie ran a las tro pas de Luis
XIV, aún me nor de edad. Un apo yo ho lan dés de ma sia do im por- 
tan te a la mo nar quía fran ce sa hu bie ra ame na za do con des truir el
equi li brio eu ro peo que pre sen ció el na ci mien to de las Pro vin cias
Uni das. Es tas de ci sio nes an ti ci pa ron las que se to ma ron al gu nas
dé ca das más tar de contra Luis XIV, en ton ces ya ma yor de edad,
y contra su po lí ti ca ex pan sio nis ta. Pa ra Ma drid, es tas nue vas
con si de ra cio nes pre sen ta ban la ven ta ja de con ser var la he ren cia
bor go ño na a me nor cos te.

Las cues tio nes de ul tra mar re ves tían una im por tan cia es pe cial
pa ra Ma drid y Ams ter dam no so lo a cau sa de la lle ga da de con- 
vo yes por ta do res de me ta les pre cio sos, sino por la aper tu ra de
nue vos mer ca dos muy ren ta bles pa ra el co mer cio in ter na cio nal.
Se ha su bra ya do que en el trans cur so de los dos si glos de con vo- 
yes es pa ño les en los océa nos Atlánti co y Pa cí fi co, los ata ques vic- 
to rio sos contra la flo ta es pa ño la fue ron ra ros, más allá de dos
cap tu ras com ple tas de na víos, una en Ma tan zas por par te de los
ho lan de ses en 1628 y la otra en Te ne ri fe por par te de los in gle ses
en 1657.19 Sin em bar go, los ri va les de Fe li pe IV se es for za ron en
com pe tir con la in fluen cia ibé ri ca: los ho lan de ses se im plan ta ron
en Bahía, aun que fue ron ex pul sa dos en 1625. La ex pe rien cia se
re pi tió y se asis tió al na ci mien to de un Bra sil ho lan dés du ran te
dos dé ca das, al re de dor de Per nam bu co y de Re ci fe, con las im- 
plan ta cio nes bá ta vas a par tir de 1630. No obs tan te, el Por tu gal
de los Bra gan za re cu pe ró su in fluen cia en es tos te rri to rios de
Amé ri ca con la ex pul sión de los ho lan de ses en 1645. Por su par- 
te, los es pa ño les re cha za ron la ex pe di ción in gle sa de Tho mas
Ga ge so bre las is las Bar ba dos, im pul sa da por Oli ver Cro mwe ll, y
ex pul sa ron a los ho lan de ses de las sali nas de Ara ya. En cam bio, el
es ta ble ci mien to de una fac to ría ho lan de sa en Cu raçao per du ró
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des pués de 1634, al igual que los asen ta mien tos fran ce ses de
Gua da lu pe y de la Mar ti ni ca a par tir de 1635. Tu vie ron lu gar
otras im plan ta cio nes ex tran je ras, ge ne ral men te en las is las que
eran co no ci das co mo las «is las me no res» (las pe que ñas An ti llas),
que el na tu ra lis ta Jo sé de Acos ta (1540-1600) ca li fi có co mo «pe- 
ri fe rias de las tie rras de las In dias»,20 so bre to do en las Bar ba dos.
Por úl ti mo, Ma drid asis tió im po ten te a la ins ta la ción de los in- 
gle ses en Ja mai ca en 1655 y de los fran ce ses en San to Do min go.
En el Ca ri be, bu ca ne ros, fi li bus te ros y pi ra tas ya ha bían em pe za- 
do a es ta ble cer se cons ti tu yen do en ti da des te rri to ria les, aun que
en cual quier ca so no su po nían una ver da de ra ame na za pa ra los
con vo yes es pa ño les y las co lo nias his pá ni cas.21

La si tua ción mi li tar eu ro pea, el es ta do de ago ta mien to de las
po bla cio nes en el in te rior de la mo nar quía es pa ño la y las di fi cul- 
ta des fi nan cie ras in ter na cio na les im pu sie ron a Fe li pe IV la ne ce- 
si dad de en ta blar con ver sacio nes. En 1644 em pe za ron las ne go- 
cia cio nes con los Es ta dos Ge ne ra les; unas con ver sacio nes que el
ge ne ral Am bro sio Spí no la ya ha bía de sea do vein te años atrás. No
obs tan te, la im bri ca ción de los con flic tos, la mul ti pli ci dad de los
pro ta go nis tas y la di ver si dad de los in te re ses en jue go com pli ca- 
ron la bús que da de una so lu ción glo bal a es ca la eu ro pea: ¿Có mo
en con trar so lu cio nes sa tis fac to rias pa ra to dos los ac to res de los
con flic tos en el Sa cro Im pe rio, en los Paí ses Ba jos es pa ño les, en
las Pro vin cias Uni das, en Fran cia, en Ita lia, en Es pa ña…? En es te
sen ti do, el en cuen tro en la is la de los Fai sa nes fue bas tan te más
li mi ta do y la ela bo ra ción de la paz se de sa rro lló en el mar co ex- 
clu si vo de las con ver sacio nes bi la te ra les, y es to más de una dé ca- 
da des pués de la aper tu ra de las ne go cia cio nes ge ne ra les de Wes- 
tfa lia.

Da da la com ple ji dad de las cues tio nes a re sol ver, se de ci dió se- 
guir pro ce di mien tos de ne go cia ción se gún las fron te ras re li gio sas
de los es ta dos eu ro peos. A tal efec to, se or ga ni za ron dos con fe- 
ren cias de con ver sacio nes: una, en Müns ter, reu nió a las po ten-
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cias ca tó li cas y al nun cio pon ti fi cio Chi gi; otra, en Os na brü ck,
con vo có a las po ten cias pro tes tan tes sue cas, ale ma nas y ho lan de- 
sas. Es ta se pa ra ción se gún el ám bi to re li gio so sig ni fi ca ba de jar de
la do los dos pi la res de la cris tian dad me die val —Ro ma y el Sa- 
cro Im pe rio— de mos tran do así el fra ca so del pro yec to po lí ti co-
re li gio so se cu lar ela bo ra do por los Ha bs bur go de Es pa ña des de
Car los V. Ja más ha bía si do tan gran de la dis tan cia en tre los ob je- 
ti vos de gue rra es pa ño les y la rea li dad de las ne go cia cio nes. No
so lo hu bo que aban do nar la idea del re torno de las Pro vin cias
Uni das a la égi da de los Ha bs bur go, lo que ya se ha bía con se gui- 
do en la dé ca da de 1610, sino tam bién aban do nar a los ca tó li cos
de es tas re gio nes, ad mi tir la le gi ti mi dad de los pro tes tan tes de las
Pro vin cias Uni das, acep tar el cie rre del es tua rio del Es cal da y
pre sen ciar el de c li ve de la eco no mía fla men ca an te los ve ci nos
ho lan de ses a quie nes se les otor ga ron nu me ro sas con ce sio nes co- 
mer cia les. Por otra par te, el pri mo del Sa cro Im pe rio fir mó su
paz con la mo nar quía fran ce sa, al pro pio tiem po que los prín ci- 
pes de los te rri to rios de Ale ma nia se be ne fi cia ron, en su ma yor
par te, de una ma yor au to no mía an te el em pe ra dor. Por úl ti mo,
con el tra ta do de Wes tfa lia, la uni dad fa mi liar y la co mu ni dad de
in te re ses que vin cu la ban a los Ha bs bur go se rom pie ron y la mo- 
nar quía es pa ño la se en contró so la an te la mo nar quía fran ce sa.

A di fe ren cia de las con ver sacio nes que tu vie ron lu gar en 1659
en la is la de los Fai sa nes en tre Ma za rino y Luis de Ha ro, la di- 
men sión in te lec tual de los ne go cia do res es pa ño les en Müns ter
ilus tra la me di da del des en can to que se apo de ra ba de Es pa ña. En- 
tre es tos ne go cia do res un di plo má ti co, Die go Saave dra Fa jar do
(1584-1648), con tri bu yó a es ta do lo ro sa acep ta ción de la po lí ti ca
es pa ño la de la rea li dad in ter na cio nal. La dis tan cia en tre las es pe- 
ran zas y las ex pec ta ti vas es pa ño las por una par te —ex pli ca da a
me nu do en tono me lan có li co por Fe li pe IV en sus car tas a Ma ría
de Ágre da— y la rea li dad po lí ti ca y mi li tar eu ro pea, fun da da en
el prag ma tis mo de los es ta dos y sus di ri gen tes, por otra, acre cen- 
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tó el sen ti mien to de des en ga ño. En el li bro que pu bli có en 1640,
Idea po lí ti ca de un prín ci pe cris tia no, y que co no ció un gran éxi to,
Saave dra de sa rro lló un es cep ti cis mo aso cia do a una gran sen ci- 
llez ex po si ti va. Así, acon se ja al prín ci pe (Bal ta sar Car los) e in sis- 
te en lo ne ce sa rio que es pa ra es te huir de los prin ci pios uni ver sa- 
les. En cam bio, le des acon se ja que go bier ne «por el ejem plo» y
su bra ya la in cer ti dum bre fun da men tal del des tino hu ma no de bi- 
do al ca rác ter for tui to de las cir cuns tan cias, al pa pel de la for tu na
y al ca rác ter pro pio del ser hu ma no. Pa ra Saave dra, el hom bre de
Es ta do de be ser fle xi ble y adap tar se a las ne ce si da des de la épo ca.
Por es te mo ti vo no se abs tie ne de uti li zar la ex pre sión «ra zón de
Es ta do» que re mi te sin em bar go a Ma quia ve lo.22 Ma drid aún
pu do ale grar se de no ha ber lo per di do to do en Müns ter ya que,
por ejem plo, los en via dos ca ta la nes y por tu gue ses no lo gra ron
que las po ten cias ne go cia do ras re co no cie ran sus se ce sio nes. De
he cho, en un li bro pós tu mo ti tu la do Lo cu ras de Eu ro pa, Saave dra
fue el pri mer pen sa dor es pa ñol que re nun ció a las pre ten sio nes
de la mo nar quía ca tó li ca y que de sa rro lló un pro fun do pa ci fis- 
mo. En su Em pre sa XXIV, se mues tra to tal men te con tra rio a
ue ve do: «La gue rra es una vio len cia con tra ria a la ra zón, a la
na tu ra le za y a la fi na li dad del hom bre, el cual Dios creó a su
ima gen y le dio po der so bre las co sas, no pa ra que las des tru ya
con la gue rra sino pa ra que las con ser ve; no lo creó pa ra la gue- 
rra, sino pa ra la paz».23 Por mu chos as pec tos, el pen sa mien to de
Die go Saave dra Fa jar do coin ci de con el es píri tu fi lo só fi co de su
con tem po rá neo, el je sui ta Bal ta sar Gra cián (1601-1658), so bre
to do en su co mún adhe sión a la idea de pru den cia y a la vo lun- 
tad de adap ta ción al mun do. Pa ra Gra cián, «han se de pro cu rar
me dios hu ma nos co mo si no hu bie se di vi nos, y los di vi nos co mo
si no hu bie se hu ma nos»,24 lo que cues tio na ba nu me ro sos pre su- 
pues tos ca rac te rís ti cos de la Es pa ña de Fe li pe IV. El ca ris ma ibé- 
ri co y su me sia nis mo po lí ti co-re li gio so des apa re cie ron en tre los
es com bros de las gue rras, tan to más rá pi da men te cuan to las cam- 
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pa ñas fue ron des fa vo ra bles a Ma drid, co mo en agos to de 1648,
cuan do las fuer zas es pa ño las fue ron ven ci das en Lens an te las
tro pas de Con dé.

La con clu sión de la paz con las Pro vin cias Uni das y la ex plo- 
sión de la Fron da en Pa rís ofre cie ron un nue vo res pi ro a la mo- 
nar quía de Fe li pe IV, un res pi ro que du ra ría más de una dé ca da
an tes de que los dos re yes, sus mi nis tros y sus pa rien tes se en- 
contra sen en la is la de los Fai sa nes.

¿EL DE C LI VE DE LAS FIES TAS?

Du ran te la dé ca da de 1640, los due los por las muer tes pro du- 
ci das en la fa mi lia real, las in su rrec cio nes y las de rro tas mi li ta res
en som bre cie ron la vi da fes ti va que la cor te man tu vo des de prin- 
ci pios de la dé ca da de 1620 has ta fi na les de la de 1630. La cons- 
truc ción del Buen Re ti ro y las pro di gio sas fies tas que allí se ce le- 
bra ron dan prue ba de ello du ran te la pri me ra par te del rei na do.
Cier to es que hu bo una tí mi da vo lun tad de re for ma de los gas tos
de la cor te, que se con cre tó con la ins tau ra ción de una Jun ta de
Re for ma ción. Di cha jun ta pro mul gó las le yes sun tua rias fa vo re- 
cien do así la aus te ri dad de las cos tum bres, por ejem plo con la ley
de 1623 que prohi bía las man ce bías. No obs tan te, es tas me di das
no se apli ca ron con ri gor y la jo ven mo nar quía tu vo nu me ro sas
oca sio nes de sus traer se a la eje cu ción de es tas nor mas. Así, la re- 
cep ción del prín ci pe de Ga les tu vo la ven ta ja de apla zar la en tra- 
da en vi gor de la prohi bi ción de lu cir in du men ta rias lu jo sas…

Con la dé ca da de 1640 el con tex to, tan to en la cor te co mo en
el ex te rior de la pe nín su la, se trans for mó, y se pro du jo un re cru- 
de ci mien to de las pos tu ras mo ra li zan tes que pre ten dían lu char
contra la co rrup ción y las con duc tas di so lu tas, re cru de ci mien to
al que los pre di ca do res y las ór de nes re li gio sas ofre cie ron sus
plu mas y sus vo ces. Es to se con ci lia ba tam bién con una per cep- 
ción de las cla ses po pu la res asi mi la das a los vi cios, en tre ga das a la
pe re za, a la afi ción a las ta ber nas, al jue go… Es ta re cu pe ra ción
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mo ra li zan te coin ci dió con un pe rio do de cri sis agu da y una si- 
tua ción in ter na cio nal fa vo ra ble a las ten sio nes mo ra les: así, en
oto ño de 1642, en In gla te rra, el pu ri ta nis mo par la men ta rio
prohi bió las re pre sen ta cio nes tea tra les e hi zo ce rrar las sa las de
jue go.

Las car tas a Ma ría de Ágre da ilus tran la con vic ción de los con- 
tem po rá neos de Fe li pe IV se gún la cual exis tía una es tre cha co- 
rre la ción en tre el es ta do mo ral de los hom bres y su des tino. En
Ma drid, los lla ma mien tos apre mian tes a la re for ma de las cos- 
tum bres en con tra ron un cier to eco en la so cie dad. En la cor te,
por ejem plo, Juan Chu ma ce ro en car na ba a es tos par ti da rios del
or den mo ral. Sus crí ti cas contra los fas tos de sa rro lla dos en el pa- 
la cio del Buen Re ti ro hi cie ron que fue ra en via do an te el pa pa
du ran te diez años, has ta su re torno a Ma drid y su nom bra mien to
co mo pre si den te del Con se jo de Cas ti lla en mar zo de 1643, tras
la caí da de Oli va res.25 Con sus 150.000 ha bi tan tes y su cor te, la
vi lla-ca pi tal apa re cía en ton ces co mo el ar que ti po de la ciu dad
pa rá si ta, la Ba bi lo nia mo der na, que ab sor bía los ra ros ex ce den tes
que el mun do ru ral lo gra ba pro du cir. Pa ra el co mer cio, Ma drid
era «el gran ta rro de miel del si glo XVII»26 (I.A.A. Thomp son): los
pro duc tos de lu jo lle ga ban en abun dan cia, pro ve nien tes de nu- 
me ro sos sec to res ta les co mo la or fe bre ría, la jo ye ría, la ta pi ce ría,
la eba nis te ría, las se de rías, los ofi cios de ar te… Pa ra dó ji ca men te,
en aque llos si glos del An ti guo Ré gi men en los que pre do mi na ba
la es ca sez de bienes, ja más se ha bía vis to una afluen cia y un con- 
su mo se me jan te de pro duc tos de lu jo: era una «fies ta del con su- 
mo, un pa ro xis mo de la acu mu la ción de ri que zas», co mo lo des- 
cri be Bar to lo mé Ben na ssar.27 La mo da lle gó a in va dir lo to do, lo
que ex pli ca que las le yes sun tua rias pre ten die ran li mi tar el alar de
del lu jo y la mul ti pli ca ción de los gas tos im pro duc ti vos. En
1623, las go li llas, los al za cue llos al mi do na dos, de bie ron reem- 
pla zar a las one ro sas gor gue ras que se lle va ban al re de dor del cue- 
llo y cu ya im por tan cia in di ca ba el es ta tus so cial. En abril de
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1639 se prohi bie ron los am plios ves ti dos de las da mas con sus
ver du ga dos en s an cha dos por la ar qui tec tu ra en po li són de los
guar dain fan tes que se po nían ba jo las fal das y de los cua les Lo pe
de Ve ga es cri bió que trans for ma ban a las mu je res en al ta res:28 la
an chu ra del ves ti do blan co que lu cía la in fan ta Ma ría Te re sa en el
en cuen tro en el Bi da soa en 1660 ocu pa un es pa cio equi va len te al
de los dos re yes en la es ce na re pre sen ta da por Le Brun, ilus tran- 
do el es pa cio y la for ma que es tos guar dain fan tes pro por cio na- 
ban a los guar da piés de las mu je res. Sin em bar go, an tes de 1660,
aun en el pa ro xis mo de los ac ce sos ri go ris tas y pro tec cio nis tas,
las le yes sun tua rias no lo gra ron des te rrar to tal men te el co mer cio
de los pro duc tos de lu jo. El pro pio po der real otor gó nu me ro sas
ex cep cio nes a es tas res tric cio nes pres cri tas por la ley me dian te la
con ce sión de li cen cias a cam bio de di ne ro con tan te y so nan te, lo
que pro por cio na ba unos be ne fi cios sus tan cio sos al pre su pues to
de la mo nar quía. Cuan do es tas li cen cias no exis tían, el me ca nis- 
mo de trans gre sión de pen día de prác ti cas so cia les li ga das a la dis- 
tin ción, per mi tien do que los po de ro sos —en su ma yor par te
aris tó cra tas— ac ce die ran a los mer ca dos del lu jo. Fi nal men te, en
un pe rio do de cri sis eco nó mi ca, co mo en los años 1646-1647, la
uti li dad de ta les me di das contra el con su mo sun tua rio fue pues ta
en te la de jui cio por que pe na li za ban a los cen tros de pro duc ción,
es pe cial men te a las vi llas se de ras de Se vi lla y Gra na da, ya cas ti ga- 
das por la vio len ta epi de mia de pes te que afec tó a An da lu cía.

El ri go ris mo mo ral en el ám bi to in du men ta rio, y más en ge- 
ne ral en el con su mo sun tua rio, tu vo su equi va len te en lo re la ti vo
a las di ver sio nes. Con res pec to al tea tro, a la su per vi sión de las
obras y de las pues tas en es ce na por par te del Con se jo de Cas ti lla
se unió la idea de que las co me dias eran las res pon sa bles del es ta-
do mo ral de la so cie dad, un es ta do mo ral que ori gi na ba la có le ra
di vi na. Las po lé mi cas so bre la exis ten cia de la es ce na tea tral no
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eran nue vas en el mun do cris tia no, pues to que ya ha bían co no ci- 
do un re cru de ci mien to con las re for mas re li gio sas del si glo XVI,
tan to en el mun do pro tes tan te co mo el ca tó li co.29

En Es pa ña, la muer te de Is abel de Bor bón, en oc tu bre de
1644, tu vo co mo con se cuen cia la sus pen sión de las re pre sen ta- 
cio nes tea tra les du ran te seis me ses, has ta abril de 1645, lo que
co rres pon día al tiem po de lu to. No obs tan te, la me di da fue pro- 
rro ga da y la prohi bi ción se pro lon gó has ta 1651. An te la pre sión
del Con se jo de Cas ti lla y de los res pon sa bles de las obras, Fe li pe
IV apro bó di cha sus pen sión. En mar zo de 1646, es cri bió a Ma ría
de Ágre da:

uan to pue do ha go por evi tar ofen sas pú bli cas y es can da lo sas de nues tro Se- 
ñor, pues re co noz co ver da de ra men te que quan to más le ofen da mos más ar mas
da mos a nues tros ene mi gos; y aho ra ac tual men te se han da do ór de nes pa ra re for- 
mar los tra jes en las mu je res y en los hom bres y pa ra que ce sen las co me dias, por
pa re cer que des tas cau sas pro ce den par te de los pe ca dos que se co me ten.30

En es te año de 1646 la prohi bi ción afec tó in clu so a los au tos
sa cra men ta les, unas obras re li gio sas de ca rác ter ale gó ri co que
ilus tra ban e in cul ca ban los dog mas de fe a los es pec ta do res. No
obs tan te, la re pre sen ta ción de los mis mos fue au to ri za da de nue- 
vo al año si guien te. Asi mis mo, en 1646, la in fan ta Ma ría Te re sa
y die ci sie te da mas pu die ron bai lar an te el rey. Al fi nal, des pués
de tres años sin es pec tá cu los, los im pues tos so bre las re pre sen ta- 
cio nes tea tra les que ser vían pa ra fi nan ciar los hos pi ta les mu ni ci- 
pa les, se en contra ban tan re du ci dos que di chos hos pi ta les no dis- 
po nían de in gre sos su fi cien tes pa ra aten der a las ne ce si da des de
los más po bres en un mo men to en el que la cri sis eco nó mi ca y
de mo grá fi ca lle ga ba a su apo geo, tras va rias ma las co se chas su ce- 
si vas. La mu ni ci pa li dad de Ma drid, a la que se le pi dió que con- 
tri bu ye ra a la fi nan cia ción de la en tra da de la nue va rei na Ma ria- 
na, pro pu so pa gar una par te de es tos gas tos por me dio de los re- 
cur sos que le po dría pro por cio nar la rea per tu ra de los tea tros…
Pa re ce que la opo si ción de la ma yo ría de los con se je ros de Cas ti- 
lla im pi dió que vol vie ran a abrir se en esa fe cha, pe se al apo yo de
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uno de los res pon sa bles de la vi gi lan cia de las obras.31 En ma yo
de 1648, se vol vió a do tar el pues to de su pe rin ten den te de los
fes te jos a ini cia ti va de Luis de Ha ro, a quien se le ha bía en car ga- 
do or ga ni zar la re cep ción de la nue va rei na. A su vez, es ta se
con vir tió en una es pec ta do ra asi dua de las co me dias que se re- 
pre sen ta rían en su ho nor en la cor te de Ma drid.

Así, tras va rios años de prohi bi ción, la so cie dad es pa ño la se re- 
con ci lió pro gre si va men te con las re pre sen ta cio nes tea tra les, pues
la rea per tu ra tu vo lu gar por mo ti vos ca ri ta ti vos. El anun cio de la
lle ga da de la rei na Ma ria na es ti mu ló la pro duc ción de hol gan zas.
Ade más, el con tex to ha bía cam bia do: si el cie rre de los tea tros
coin ci dió con los re ve ses mi li ta res, los lu tos en la fa mi lia real y,
más en ge ne ral, con una so cie dad azo ta da por la pes te y la cri sis,
su rea per tu ra coin ci dió con las pri me ras vic to rias rea les contra
los su ble va dos (1647, Si ci lia, 1648, Ná po les) y con el nue vo ma- 
tri mo nio del rey. De he cho, la ne ce si dad de apa ci guar la có le ra
di vi na ya no era tan ur gen te y la pre sión de vo ta dis mi nu yó, has- 
ta el pun to de que las fies tas y los re go ci jos lle ga rían al má xi mo a
fi na les de la dé ca da de 1650, cuan do se pro du je ron los na ci mien- 
tos re gios.

Tras las ho ras de glo ria vi vi das por Gui llén de Cas tro (1569-
1631), de las cua les el lec tor fran cés del si glo XXI co no ce Las mo- 

ce da des del Cid (1618) que ins pi ra ron a Cor nei lle, la muer te de
Lo pe de Ve ga en agos to de 1635, cu yos fu ne ra les ma dri le ños
em pa ren ta ron con los fu ne ra les na cio na les, y el fa lle ci mien to de
otro gran de del tea tro es pa ñol —Tir so de Mo li na (1583-1648)
— hu bie ran de bi do en tra ñar el de c li ve del tea tro es pa ñol, so bre
to do des pués del vio len to ata que acer ca de sus pe li gros. Sin em- 
bar go, pe se a la des apa ri ción de Tir so, in ven tor del mi to de don
Juan, na da de eso ocu rrió. Co mo se ña la Jean Ca na va ggio, la co- 
me dia en contró un se gun do alien to es pe cial men te gra cias a la
obra de Cal de rón de la Bar ca (1600-1681).
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De ex trac ción no ble, es te úl ti mo tu vo una vi da agi ta da. Im- 
pli ca do en un ca so de ho mi ci dio en 1621, y más tar de en una
pen den cia su ce di da en un con ven to de mon jas, en 1629, se con- 
vir tió en pa dre de un hi jo na tu ral en 1647. Po co des pués fue or- 
de na do sacer do te, si bien so li ci tó a las au to ri da des ecle siás ti cas y
mo nár qui cas que le au to ri za sen a pro se guir su obra dra má ti ca.
La aper tu ra de los tea tros le per mi tió se guir em plean do to do el
aba ni co de re cur sos dra má ti cos que ha bían la bra do su éxi to, y se
apli có a su ar te pa ra «ela bo rar las for mu la cio nes más agu das de
los ava ta res —es pe ran zas, contra dic cio nes y frus tra cio nes— del
he ro ís mo aris to crá ti co».32 Cal de rón ya se ha bía vis to ele va do al
ran go de ca ba lle ro de la or den de San tia go y com ba tió en Ca ta- 
lu ña an tes de te ner que re gre sar a Ma drid. Du ran te el se gun do
pe rio do del rei na do de Fe li pe IV, sus obras tu vie ron por mar co
la cor te real, don de fue ron re pre sen ta das en el tea tro del co li seo
del pa la cio del Buen Re ti ro, en el salón do ra do del Al cá zar y en
el pe que ño tea tro del pa la cio de la Zar zue la. Los in ge nie ros ita- 
lia nos de sa rro lla ron to da una tra mo ya y, ca da vez más a me nu- 
do, es tas pues tas en es ce na iban acom pa ña das de frag men tos mu- 
si ca les. Por su par te, Agus tín Mo re to (1618-1669) des ple gó con
mu cho éxi to sus tru cos tea tra les pa ra la es ce no gra fía de obras
que res pon dían tan to al re gis tro có mi co co mo al re li gio so. Así,
des de prin ci pios de la dé ca da de 1650, el tea tro es pa ñol del Si glo
de Oro se re con ci lió con su pú bli co, a la vez po pu lar, cor te sano
y aris to crá ti co. Los ac to res re gre sa ron a los es ce na rios y al gu nos
de ellos al can za ron re nom bre gra cias a la in ter pre ta ción de di- 
ver sos pa pe les. El más fa mo so de ellos fue cier ta men te Juan Ra- 
na, cu yo ver da de ro nom bre era Cos me Pé rez. Pre sen ta do a Fe li- 
pe IV por la ac triz Ma ría Cal de rón, ma dre de don Juan Jo sé, hi jo
na tu ral del rey, Juan Ra na con ser vó la pro tec ción real du ran te
to do el rei na do.33 Es te ac tor per te ne ció su ce si va men te a di ver sas
com pa ñías y so lía in ter pre tar pa pe les de ma ri do en ga ña do, de
hom bre de iden ti dad se xual in cier ta, co mo ex pli ca Pe ter
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Thomp son en Juan Ra na le triom pha teur: un ac teur gay de l’âge d’or

es pag nol.34 La nue va rei na, Ma ria na, asis tió con pla cer a es tas re- 
pre sen ta cio nes tea tra les en las que Ra na ac tua ba.

Es ta pa sión por el tea tro, por la es ce no gra fía y por la mú si ca
era com par ti da a am bos la dos de los Pi ri neos. Pa ra la en tre vis ta
en la is la de los Fai sa nes en 1660, Ma za rino hi zo lla mar a sus ar- 
tis tas: «Su Emi nen cia, que tra jo su mú si ca ita lia na y a los me jo res
in tér pre tes de es te ar te, ofre ció un con cier to du ran te dos ho ras a
don Luis [Luis de Ha ro]» Uno de los me jo res tes ti mo nios so bre
es te en cuen tro de 1660 fue es cri to por Atto Me la ni (1626-1714),
un can tan te líri co del sé qui to del car de nal Ma za rino, pre sen te
du ran te la en tre vis ta.35

MARIA NA DE AUS TRIA36

La en tra da de la nue va rei na de Es pa ña el 15 de no viem bre de
1649 era es pe ra da con im pa cien cia por los ma dri le ños. De he- 
cho, el nue vo ma tri mo nio de Fe li pe IV ha bía si do anun cia do
des de ha cía tres años, pe ro las cues tio nes lo gís ti cas no ha bían de- 
ja do de apla zar su con clu sión y re tra sar el via je de la jo ven a Es- 
pa ña, mien tras que el rey, que en ton ces te nía cua ren ta y cua tro
años, ha cía cin co que ha bía en viu da do. En vi da de su hi jo Bal ta- 
sar Car los, Fe li pe IV no se plan teó un se gun do ma tri mo nio, pe- 
ro tras la muer te del he re de ro en 1646 la ne ce si dad del mis mo se
im pu so, pues to que el úni co su ce sor de su in men so im pe rio era
una in fan ta que aún no te nía diez años, la fu tu ra rei na Ma ría Te- 
re sa. La preo cu pa ción por la salud de la in fan ta y por la de su pa- 
dre, el rey, era gran de, pues ellos eran los úni cos su per vi vien tes
de la nu me ro sa fa mi lia real en la dé ca da de 1620, de ahí la que se
per ci bie se con to da cla ri dad la ur gen cia de un nue vo ma tri mo- 
nio. Des de el anun cio de la des apa ri ción de Bal ta sar Car los, el
em pe ra dor ger má ni co ofre ció a Fe li pe IV que des po sa se a su hi ja
Ma ria na, que has ta en ton ces ha bía es ta do pro me ti da al in fan te.
Na ci da en 1634, hi ja de la em pe ra triz Ma ría y de Fer nan do III,
Ma ria na era so bri na de Fe li pe IV y se con ver ti ría en su es po sa.
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Es tos ma tri mo nios con san guí neos, que re sul tan cho can tes en las
so cie da des oc ci den ta les ac tua les, eran más fre cuen tes en el con- 
tex to de la so cie dad prin ci pes ca y, es pe cial men te, en el seno del
li na je de los Ha bs bur go. Ya en 1568, tras el fa lle ci mien to de Is- 
abel de Va lois, su ter ce ra es po sa, Fe li pe II se de ci dió a des po sar a
su so bri na, Ana de Aus tria (1549-1580), que le dio su úni co he- 
re de ro va rón: Fe li pe III, pa dre de Fe li pe IV. Ana de Aus tria era
hi ja del em pe ra dor Ma xi mi liano II (1527-1576) y de Ma ría de
Ha bs bur go (1528-1603), her ma na de Fe li pe II, la cual, al en viu- 
dar en 1582 vol vió a Ma drid y se re ti ró en el con ven to de las
Des cal zas Rea les. La ne ce si dad de con cen trar las fuer zas fa mi lia- 
res y de re for zar sus vín cu los as pi ra ba a evi tar el ries go de ex tin- 
ción bio ló gi ca de la di n as tía man te nien do una fi de li dad y una re- 
ci pro ci dad di nás ti ca.37

Las con si guien tes ne go cia cio nes con la cor te im pe rial se con- 
clu ye ron rá pi da men te y, a prin ci pios de 1647, se pu bli có el
acuer do con la vo lun tad de Fe li pe IV, a pe sar de a los con se jos en
contra del Con se jo de Es ta do. En cam bio, pa sa ron más de dos
años has ta que la rei na lle gó a la pe nín su la Ibé ri ca. El rey ex pli có
a su con fi den te que una de las cau sas prin ci pa les del re tra so del
via je de la jo ven es po sa re si día en «la fal ta de cau dal en la que nos
en contra mos el em pe ra dor y yo».38 Sin em bar go, es tos obs tá cu- 
los no im pi die ron que el 21 de di ciem bre de 1647, pe se a la au- 
sen cia de la rei na Ma ria na, la cor te fes te ja se ale gre men te su ani- 
ver sa rio con una mas ca ra da y con can cio nes, en las cua les par ti- 
ci pó la jo ven in fan ta Ma ría Te re sa.39 En el ve rano de 1648, Fe li- 
pe IV pi dió a Ve lá z quez una co pia del re tra to de Ma ria na des ti- 
na do a la con de sa de Pa re des.

En to do ca so, el ce re mo nial es pa ñol exi gía una cier ta mag ni fi- 
cen cia: el rey en vió a Ma ria na una jo ya de pe di da en pren da de
ma tri mo nio va lo ra da en 80.000 du ca dos. Por fin, la nue va rei na
aban do nó la ca pi tal del Sa cro Im pe rio el 13 de no viem bre de
1648,40 sien do aco gi da en Tren to por una pres ti gio sa co mi ti va
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es pa ño la en via da por el rey, y des pués des em bar có en De nia por- 
que los puer tos re bel des de Ca ta lu ña es ta ban ce rra dos pa ra los
na víos rea les. Allí la es pe ra ban nu me ro sos Gran des de Es pa ña pa- 
ra acom pa ñar la en su via je por la pe nín su la. A prin ci pios de oc- 
tu bre de 1649, tras on ce me ses de via je, la nue va rei na de Es pa ña
se reu nió por fin con su es po so, Fe li pe IV, acom pa ña do de su
im por tan te sé qui to, en la vi lla de Na val car ne ro, cer ca na a Ma- 
drid. Se gún Mar tin Hu me, se eli gió es te lu gar pa ra los des po so- 
rios rea les pues to que co mo la cos tum bre pres cri bía su exen ción
fis cal, la pér di da de in gre sos pa ra la co ro na se ría muy re du ci da…
41 Aun que la ané c do ta no es tá de mos tra da, tie ne el mé ri to de su- 
bra yar las di fi cul ta des fi nan cie ras de los Ha bs bur go, tan to en
Vie na co mo en Ma drid.

Un mes des pués, el 15 de no viem bre, Ma ria na hi zo su en tra da
en Ma drid. Pa ra ce le brar la, los re go ci jos en la ca pi tal fue ron con- 
si de ra bles, ha bi da cuen ta de que con ellos ter mi na ban los años de
aus te ri dad y de lu tos que ha bían en som bre ci do la dé ca da. Lo ren- 
zo Ra mírez Pra do fue en car ga do de or ga ni zar el pro gra ma ico- 
no grá fi co y de se lec cio nar los ar tis tas y las obras pa ra el es pec tá- 
cu lo efí me ro de es ta en tra da real a fin de fes te jar el cor te jo que
atra ve só la vi lla des de el pa la cio del Buen Re ti ro has ta el del Al- 
cá zar. Los re la tos del acon te ci mien to men cio nan los cua tro ar cos
de triun fo que re pre sen ta ban los cua tro con ti nen tes, las es ta tuas
mi to ló gi cas con con te ni dos sim bó li cos, co mo la de Hércu les,
asi mi la do al Dios Sol e iden ti fi ca do con Fe li pe IV, mien tras que
a Ma ria na se la aso ció con la dio sa ro ma na de la Au ro ra, el mo- 
men to de la luz na cien te y pre sagio de la fu tu ra pro ge nie.42

Edu ca da pa ra con ver tir se en rei na de Es pa ña, Ma ria na se con- 
vir tió en Ma drid en la re pre sen tan te de la ra ma me nor de los
Ha bs bur go. Du ran te to da la dé ca da si guien te, Ma ria na ac tuó en
fa vor de su pa dre, el em pe ra dor Fer nan do III, y des pués del de
su her ma no, Leo pol do I, en tan to que me dia do ra an te su ma ri- 
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do, tal co mo ex pli ca Lau ra Oli ván a par tir de di ver sos ele men tos
de la co rres pon den cia de la rei na. Por ejem plo, su pa dre, el em- 
pe ra dor, le es cri bió:

He re co men da do los asun tos de los di chos con des [Fu gger] a mi her ma no [Fe- 
li pe IV], no so la men te por car tas, sino tam bién oral men te por me dio de mis em- 
ba ja do res pa ra que les ha ga jus ti cia y les pa gue lo que se tie ne acor da do […], y
re cu rro a vues tra di lec ción y os pi do con un pa ter nal afec to que ha gáis lo po si ble
pa ra que sean aten di das y re pa ra das las que jas, da ños y res ti tu cio nes su fri das por
los dos her ma nos [los con des Fu gger].43

De bi do a sus orí genes vie ne ses, la rei na man te nía es tre chas re- 
la cio nes con el em ba ja dor im pe rial en Ma drid. Con sus pe ti cio- 
nes de pro tec ción a los súb di tos del em pe ra dor en la pe nín su la,
Ma ria na de sem pe ña ba una fun ción in ter ce so ra an te el rey. Co- 
mo las rei nas an te rio res, su ca sa aco gió nu me ro sos car gos pres ti- 
gio sos, a se me jan za de la del rey, des de la ca ma re ra, el ca ba lle ri zo
ma yor y las da mas de la cá ma ra… In clu so an tes de su lle ga da, Is- 
abel de Ve las co, re pre sen ta da a la de re cha de la in fan ta Mar ga ri ta
Ma ría en el cua dro de Las men i nas, fue nom bra da da ma de la rei- 
na, en ju lio de 1649. En no viem bre de ese mis mo año, des de su
en tra da en Ma drid, el du que de Te rra no va, Die go de Ara gón, se
con vir tió en su ca ba lle ri zo ma yor. Co mo vi mos en un ca pí tu lo
an te rior, los efec ti vos de la ser vi dum bre de la rei na Ma ria na eran
aún ma yo res com pa rán do los con los de la rei na Is abel de Bor- 
bón, y eso pe se a la pe nu ria que ame na za ba al pa la cio. En su ca sa,
la rei na pro te gió a «sus» gen tes y fa vo re ció la ca rre ra de las mis- 
mas an te su real es po so, me dian te la otor ga ción de car gos y con
la con cer ta ción de ma tri mo nios ven ta jo sos. Por úl ti mo, pa ra
con ver tir se ple na men te en so be ra na, Ma ria na de bía traer al
mun do a los in fan tes de Es pa ña. En el trans cur so de quin ce años
de vi da con yu gal na cie ron cin co in fan tes, pe ro so lo dos de ellos
al can za ron los vein tiún años: Mar ga ri ta Ma ría, na ci da el 12 de
ju lio de 1651, fu tu ra em pe ra triz, y Car los II, na ci do el 6 de no- 
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viem bre de 1661, su ce sor de Fe li pe IV. Con mo ti vo de ca da uno
de es tos na ci mien tos se or ga ni za ron fies tas pa ra ce le brar el fe liz
acon te ci mien to.44

Otras mu chas oca sio nes im por tan tes que se pro du je ron en es- 
ta dé ca da del rei na do de Fe li pe IV y de Ma ria na die ron lu gar a
re go ci jos pú bli cos, co mo fue el ca so de las vic to rias mi li ta res:
cuan do las tro pas rea lis tas vol vie ron a en trar en Bar ce lo na ba jo el
man do de don Juan Jo sé, el 11 de oc tu bre de 1652, la ren di ción
de la vi lla re bel de fue ce le bra da en Ma drid con mú si ca, ilu mi na- 
cio nes, la ins ta la ción de fuen tes de las que ma na ba vino y con
mas ca ra das. Es tas ce le bra cio nes ma dri le ñas se re pi tie ron co mo
un eco en las prin ci pa les vi llas de Cas ti lla, en las que los mu ni ci- 
pios y los dis tin tos es ta men tos or ga ni za ron fies tas.45

En el seno de la fa mi lia real, Ma ria na con so li dó su po si ción de
rei na gra cias a su ma ter ni dad, mien tras que el úni co hi jo va rón
de Fe li pe IV que so bre vi vía, don Juan Jo sé, en car na ba las vic to- 
rias mi li ta res de las tro pas rea lis tas so bre los súb di tos re bel des, en
Ná po les en 1648, y des pués en Bar ce lo na, en 1652. Dos de las
prin ci pa les re vuel tas que hi cie ron tam ba lear el im pe rio se ter mi- 
na ron por fin, ofre cien do un res pi ro a la mo nar quía de Fe li pe IV
y mo di fi can do sus perspec ti vas po lí ti cas. Exan güe des pués de un
año de ase dio, des de agos to de 1651 has ta oc tu bre de 1652, la
ca pi tal ca ta la na se en contra ba aso la da por los asal tos y diez ma da
por la pe nu ria ali men ta ria y una epi de mia de pes te. La gue rra de
se ce sión en el seno mis mo de la pe nín su la, que se pro lon gó du- 
ran te do ce años, de jó en la me mo ria de los ca ta la nes unas hue llas
que per du ran has ta nues tros días, tan to más cuan to se s en ta años
des pués de es ta de rro ta otro rey, ve ni do de Ma drid, es ta vez con
el apo yo de las tro pas fran ce sas, en tró en Bar ce lo na, ven ci da y
vio len ta men te cas ti ga da una vez más: fue en ton ces cuan do el
prin ci pa do per dió to das sus li ber ta des tra di cio na les (los fors) y le
fue apli ca da la mis ma po lí ti ca au to ri ta ria que se prac ti ca ba
contra los cas te lla nos.46
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Vic to rias mi li ta res y na ci mien tos rea les ofre cie ron a la mo nar- 
quía un nue vo im pul so: el 28 de no viem bre de 1657, la lle ga da
al mun do de otro he re de ro va rón, el in fan te Fe li pe Prós pe ro,
con clu yó es te año de ce le bra cio nes. Du ran te el em ba ra zo de la
rei na las fies tas ape nas ce sa ron; con mo ti vo de los cin cuen ta y
tres años del rey se or ga ni zó un bai le de más ca ras con to do ti po
de tra mo yas. Pa ra di ver tir a la rei na en cin ta du ran te aquel ve rano
tó rri do, el la go del pa la cio del Buen Re ti ro aco gió una ga le ra de
ta ma ño na tu ral «pa ra que la rei na sin tie ra me nos in co mo di dad
por el em ba ra zo, el cual pa só fe liz men te», se ña ló el em ba ja dor
tos cano en la cor te de Es pa ña.47 En el trans cur so de ese ve rano,
el es ce nó gra fo flo ren tino Bac cio del Bian co fa lle ció y su car go
fue ocu pa do por Fran cis co Ric ci. La in fluen cia ar tís ti ca ita lia na
en la cor te se guía sien do con si de ra ble, es pe cial men te en lo re fe- 
ren te a las di ver sio nes, las ce re mo nias y los de co ra dos de las mis- 
mas. Co mo se ña la Ma ría Lui sa Lo ba to, el año 1657 fue ri co en
fes ti vi da des. El lu gar del tea tro cor te sano en las fies tas rea les se
afir mó en ene ro con la re pre sen ta ción de El gol fo de las si re nas de
Cal de rón; el ac tor Juan Ra na ac tuó en esa obra, ins pi ra da en la
Odi sea, en la que las tram pas ten di das a Uli ses po nen de ma ni fies- 
to las di fi cul ta des hu ma nas fren te al mun do de las apa rien cias.
An te la pa re ja real y la cor te, es te tex to fue pre sen ta do en el pa- 
la cio de la Zar zue la, des pués de un ban que te, sien do el con jun to
fi nan cia do por el mar qués de Eli che, hi jo del va li do Luis de Ha- 
ro. Es tas fies tas se pro lon ga ron to do el ve rano pa ra aca bar con los
re go ci jos por el na ci mien to de Fe li pe Prós pe ro.48

POR AMOR AL AR TE

Tras la lle ga da de Ma ria na y de bi do a una co yun tu ra po lí ti ca y
mi li tar me nos des fa vo ra ble al im pe rio es pa ñol, la cor te y la ca pi- 
tal re cu pe ra ron el gus to por las di ver sio nes que aso cia ban tea tro,
pues ta en es ce na, de co ra dos, tra mo ya, mú si ca o pin tu ra. El ca so
de Fran cis co Ric ci es el ejem plo de un ar tis ta po li va len te que
tra ba jo ba jo dos rei na dos, el de Fe li pe IV y el de su hi jo Car los
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II. Ita liano de ori gen, pri me ro se for jó en el ofi cio jun to a Vi cen- 
te Car du cho, de quien fue apren diz, pa ra ac ce der pro gre si va- 
men te a los en car gos ar tís ti cos de la cor te y, por úl ti mo, al es ta- 
tus de pin tor del rey, en 1656. Al pro pio tiem po, y en su ca li dad
de di rec tor de co me dias, si guió rea li zan do las es ce no gra fías de
las re pre sen ta cio nes tea tra les con sus com ple jas tra mo yas. En
1659 Ric ci con tri bu yó a la rea li za ción del Salón de los Es pe jos
del Al cá zar, ba jo la di rec ción de Ve lá z quez, y des pués a la de co- 
ra ción de la cú pu la de la igle sia del con ven to de San Plá ci do; pa- 
ra los his to ria do res, su obra más cé le bre si gue sien do el cua dro
Au to de fe en la Pla za Ma yor de Ma drid, pin ta do en 1683 por en car- 
go del Con se jo de la In qui si ción. Fe li pe IV no ha bía de ja do de
fo men tar las ar tes in clu so en los mo men tos más di fí ci les de la
cri sis eco nó mi ca, po lí ti ca y mi li tar. El via je de Ve lá z quez a Ita lia,
de 1649 a 1651 es un ejem plo de ello, pues gra cias a él Fe li pe IV
es pe ra ba en ri que cer con si de ra ble men te sus co lec cio nes. Pa ra
ello, dis pu so re cur sos es pe cia les, ad mi nis tra dos por sus se cre ta- 
rios más fie les —An to nio de Arozte gui y Pe dro de Contre ras,
des pués Je ró ni mo de Vi lla nue va, An drés de Ro zas y, por úl ti mo
Fer nan do Ruiz de Fon se ca—. Es tos re cur sos es ta ban ga ran ti za- 
dos por los fon dos es pe cia les de la mo nar quía de di ca dos a gas tos
se cre tos. No so lo los di plo má ti cos, los vi rre yes y los miem bros
de la ad mi nis tra ción fi nan cia ban de es te mo do la eje cu ción de
ope ra cio nes sub te rrá neas, ta les co mo la co rrup ción de agen tes
ex tran je ros, el pa go de si ca rios pa ra eli mi nar a ad ver sa rios o a
ene mi gos, o la fi nan cia ción de las cam pa ñas de di fa ma ción, sino
que el so be rano em plea ba es tos fon dos pa ra sus di ver sio nes,
otor gan do pen sio nes y gra ti fi ca cio nes a sus ena nos, a los ac to res,
a au to res (co mo Cal de rón), a los mú si cos de la ca pi lla y tam bién
a pin to res co mo Ve lá z quez, que re ci bió una pen sión anual de
cien es cu dos de oro pro ce den te de es tos fon dos.49
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A es ca la eu ro pea, pa ra la ad qui si ción de lien zos de los ma es- 
tros más re pu ta dos, Fe li pe IV com pe tía con los so be ra nos de los
gran des prin ci pa dos: las ri va li da des eu ro peas se ejer cían ple na- 
men te en el co lec cio nis mo prin ci pes co, ele men to de pres ti gio y
de mag ni fi cen cia ins pi ra do en las cor tes ita lia nas de fi na les del si- 
glo XV. Fe li pe IV go za ba de una ven ta ja so bre sus ri va les: la de
po seer una red de vi rre yes, de go ber na do res, de di plo má ti cos e
in clu so de pin to res que le in di ca ban las opor tu ni da des. En el
trans cur so de su rei na do, di ver sas ven tas en las al mo ne das sal ta- 
ban a las cró ni cas por los ex ce sos a los que se en tre ga ban ven de- 
do res y com pra do res. Así, en 1627, la ven ta de nu me ro sas obras
del stu dio lo (ga bi ne te de es tu dio y de cu rio si da des) de Is abel de
Es te (1474-1539) en el pa la cio de Man tua fue muy dis pu ta da,
aun que Car los I de In gla te rra con si guió ad qui rir gran par te de la
co lec ción de los Gon za ga. A la muer te de Ru bens, en 1640, el
car de nal-in fan te se mos tró aten to al de ve nir de las obras de ca li- 
dad, que el pin tor fla men co po seía en abun dan cia.50 En ge ne ral,
las tur bu len cias po lí ti cas eran mo men tos fa vo ra bles, no so lo por
la mo vi li dad so cial, sino tam bién por la cir cu la ción de los pa tri- 
mo nios y, por tan to, de las obras de ar te. En tre las nu me ro sas
con se cuen cias de la re vo lu ción in gle sa, las «al mo ne das del si glo»
em pe za ron a par tir del oto ño de 1649.51 En di ver sas ven tas lle- 
ga ron a su bas tar se unos 1.570 cua dros pro ce den tes en su ma yor
par te del em bar go de las co lec cio nes de tres cor te sanos, de no mi- 
na dos «el gru po de Whi teha ll» (el con de de Arun del, el du que de
Bu ckin gham —sus des cen dien tes— y el du que Ha mil ton, eje cu- 
ta do en mar zo de 1649). Com pra do res in gle ses, fran ce ses, ho lan- 
de ses, ale ma nes, sue cos, fla men cos… se dis pu ta ron es tas obras.
Cí ni ca men te, en 1653, el em ba ja dor fran cés An toi ne de Bor- 
deaux es cri bió a Ma za rino: «El es ta do de los asun tos do més ti cos
de es ta ca sa [los Arun del] les ha rá ven der a un buen pre cio si se
les com pra mu cho» y, en su in ven ta rio, pre ci sa ba que los ven de- 
do res eran «ca tó li cos y es ta ban en deu da dos» y que «ne ce si ta ban
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di ne ro».52 Cier ta men te, en Fran cia, el pa tri mo nio del car di nal
Ma za rino se ha bía vis to pro fun da men te mer ma do por los fron- 
dis tas que no du da ron en po ner pre cio a sus bienes, em pe zan do
por su bi blio te ca y sus co lec cio nes. Sin em bar go, en 1653, el car- 
de nal se es for zó en la re cu pe ra ción de es tas úl ti mas. De he cho,
com pa ra do con sus dos gran des com pe ti do res en el mer ca do del
ar te —el rey de In gla te rra y el rey de Fran cia—, Fe li pe IV dis-
fru ta ba de una po si ción bas tan te más fa vo ra ble pues to que, por
par te in gle sa, Car los I fue de ca pi ta do en Lon dres en ene ro de
1649 y su hi jo, el fu tu ro Car los II, se en contra ba en el exi lio; y
del la do fran cés, el pe que ño Luis XIV tu vo que huir de Pa rís por
Saint-Ger main y el car de nal Ma za rino aban do nó Fran cia pa ra
di ri gir se a Ale ma nia (1651). Y to do ello dio ven ta ja a las co lec- 
cio nes de Fe li pe IV. El em ba ja dor es pa ñol en In gla te rra, Alon so
de Cár de nas, si guien do aten ta men te la dis per sión de las co lec-
cio nes rea les y aris to crá ti cas, es ta ba al ace cho de las opor tu ni da- 
des pa ra su so be rano y pa ra Luis de Ha ro, su mi nis tro, a los cua- 
les en via ba in for mes men sua les so bre las ofer tas lon di nen ses. De
es te mo do, ad vir tió a Ma drid de que la ven ta de una par te de la
co lec ción Arun del (los Ho ward), se pro du ci ría en Ho lan da. Gra- 
cias a es ta in for ma ción, y de acuer do con Bru se las, Ma drid des- 
pa chó a un pin tor a las Pro vin cias Uni das pa ra que exa mi na se las
te las, lo que per mi tió, en 1654, la ad qui si ción de veinti séis pin- 
tu ras, so bre to do ve ne cia nas, en tre las cua les se con ta ban cua tro
lien zos de Ti ziano y ocho de Ve ro ne se… En cuan do a las co lec- 
cio nes rea les in gle sas, fue ron ven di das en al mo ne das du ran te va- 
rios años. En tre los com pra do res nun ca se vio a re pre sen tan tes
de prín ci pes ex tran je ros, pues hu bie ra re sul ta do em ba ra zo so rea- 
li zar bue nos ne go cios so bre los des po jos de Car los I y pa gar di- 
ne ro a los ene mi gos de la mo nar quía. No obs tan te, en Lon dres,
Cár de nas ac tuó ba jo ma no, em plean do tes ta fe rros in gle ses, pa ra
au men tar las co lec cio nes es pa ño les que se en ri que cie ron con la
Sagra da Fa mi lia, de Ra fa el; con El La va to rio, de Tin to re tto y tam- 
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bién de la Alo cu ción del mar qués del Vas to a sus sol da dos y de los re- 
tra tos los de on ce Em pe ra do res ro ma nos de Ti ziano. Por su par te, el
pin tor y di plo má ti co Bal tha zar Ger bier ad qui rió Car los V con un

pe rro, tam bién de Ti ziano, que Fe li pe IV ofre ció a Car los I du- 
ran te su vi si ta a Ma drid en 1623, cuan do so lo era prín ci pe de
Ga les. Alon so de Cár de nas lo gro re com prar es ta obra a Ger bier
por una su ma que se des co no ce.

El amor al ar te de Fe li pe IV era uno de los ele men tos de la
dis tin ción pro pia a las éli tes so cia les, uni da a una par ti cu la ri dad
es pa ño la, in clu so cas te lla na, la de la di la ta ción de es tas for mas de
exis ten cia, co mo se ña la Bar to lo mé Ben na ssar a pro pó si to de la
«ex plo sión ar tís ti ca», de la «fas tuo si dad del len gua je» o del con- 
su mo de pro duc tos de lu jo.53 Imi ta ción del me ce naz go real e in- 
ver sión im pro duc ti va a la vez, el co lec cio nis mo aris to crá ti co al- 
can zó unos ni ve les que no fue ron igua la dos des pués. Las prin ci- 
pa les ca sas cons ti tu ye ron sus co lec cio nes gra cias a las com pras de
lien zos y de los en car gos rea li za dos a los pin to res que per mi tían
asen tar su po der. Evi den te men te, Ita lia re pre sen ta ba una de las
fuen tes pri mor dia les pa ra saciar es ta avi dez; los al tos car gos en el
im pe rio eran las oca sio nes ines pe ra das pa ra ali men tar es ta es tra- 
te gia y pro veer de obras ma es tras a las ga le rías aris to crá ti cas. Es te
era el ca so del du que de Al ca lá, nom bra do vi rrey de Ná po les,
que man tu vo es tre chas re la cio nes con los me dios ar tís ti cos, en- 
car gan do por ejem plo di ver sas obras a Jo sé de Ri be ra, que de sa- 
rro lla ba su ac ti vi dad en la ciu dad. Al ca lá fue tam bién uno de los
pro mo to res de los bam boc cianti, po co apre cia dos en Ro ma pues
sus au to res —a raíz de Pie ter Van Laer, lla ma do el Bam bo che—
lle va ban una vi da ais la da de las cos tum bres ro ma nas. A la muer te
del du que, en 1637, tu vo lu gar en Gé no va una al mo ne da de sus
co lec cio nes, ven ta que pu so en el mer ca do del ar te 144 pin tu ras,
42 de ellas re li gio sas y 72 pro fa nas; obras de pin to res co mo Ti- 
ziano, Ri be ra, Gen ti les chi, Re ni y tam bién Guer cino.54 Al ca lá
fue su pe ra do por su su ce sor en Ná po les, el con de de Mon te rrey,
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Ma nuel de Zú ñi ga y Fon se ca, cu ña do de Oli va res, que an tes ha- 
bía ser vi do co mo em ba ja dor en Ro ma de 1628 a 1631, des pués
co mo vi rrey en Ná po les, en tre 1631 y 1637. Du ran te los años
pa sa dos en Ita lia, sir vió de agen te al rey (con el en vío de las Ba ca- 

na les y de la Ofren da a Ve nus de Ti ziano), pro te gió y sos tu vo a los
más gran des ar tis tas, co mo al Do me ni chino, Lan fran co, Ri be- 
ra… De re gre so a Es pa ña, su mu dan za has ta Sa la man ca se com- 
pu so de un con voy de más de cien ca rros, que trans por ta ban ca- 
jas de már mo les, de re jas de bron ce, de pin tu ras, es cul tu ras…
mien tras que su re si den cia en Ma drid, cer ca del Pra do, y a la que
ha bía he cho lla mar al ar qui tec to Juan Gó mez de Mo ra, era ya fa- 
mo sa por su ga le ría. A su muer te en 1653, las obras pa sa ron a su
viu da y des pués a Luis de Ha ro, mar qués del Car pio, su so brino
y tam bién el de Oli va res. Cier ta men te, Ha ro po seía la co lec ción
de ar te más im por tan te de Es pa ña des pués de la del rey, y en tre
las obras que po seía se con ta ba La Ve nus del es pe jo, de Ve lá z- 
quez.55

El va li do de Fe li pe IV po día ri va li zar am plia men te con el mi- 
nis tro fran cés en tan to que co lec cio nis ta, pues Luis de Ha ro reu- 
nió las he ren cias de tres de las prin ci pa les ca sas, las de los Mon te- 
rrey, los Me di na ce li y los Oli va res. An tes del en cuen tro de los
re yes, Ma za rino y Ha ro man tu vie ron una se rie de reu nio nes en
1659, pa ra de ter mi nar las con di cio nes de la paz en tre las dos mo- 
nar quías, en las que la ri va li dad ar tís ti ca no es tu vo to tal men te
au sen te.

Más en ge ne ral, Fe li pe IV man tu vo su in te rés por los edi fi cios
y la de co ra ción, e hi zo em pren der la cons truc cio nes de nue vas
de pen den cias prin ci pa les. La pri me ra de ellas en el Al cá zar, pa ra
cu ya or na men ta ción Ve lá z quez in ten to traer a Pie tro di Cor to na
pe ro, an te el re cha zo de es te pin tor, a fi na les de la dé ca da ob tu vo
la co la bo ra ción de dos ar tis tas bo lo ñe ses, An ge lo Co lon na y
Agos tino Mi te lli. Se re no va ron y re mo de la ron di ver sos es pa cios,
de los cua les el más pres ti gio so fue el Salón de los Es pe jos, ter mi- 
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na do pa ra la re cep ción del con de de Gra mont en oto ño de 1659,
sien do un mar co ma jes tuo so e im po nen te ca li fi ca do por B. Ben- 
na ssar co mo una «obra ma es tra ilu sio nis ta», en el que se efec tuó
la pe ti ción ofi cial de ma tri mo nio de Ma ría Te re sa. La se gun da
obra se rea li zó en El Es co rial, que nun ca de jó de ser una re si den- 
cia real. Des pués de ha ber aco gi do a Ma ria na en Na val car ne ro en
oc tu bre de 1649, Fe li pe IV se di ri gió allí con su jo ven es po sa an- 
tes de efec tuar su en tra da en Ma drid. Po co an tes, en 1647, el rey
or ga ni zó el tras la do de los res tos mor ta les de Is abel de Bor bón y
de Bal ta sar Car los al pan teón fa mi liar, en el co ra zón del Es co rial,
y se im pu so el ob je ti vo de aca bar el mau so leo de los Ha bs bur go,
pues de sea ba po der re po sar en él.56 Se rea li za ron otros tra ba jos,
es pe cial men te en la sa cris tía de la ba sí li ca y en la crip ta. Uno de
los prin ci pa les ar tí fi ces de es tas mo di fi ca cio nes y, so bre to do, de
la de co ra ción de es tas edi fi ca cio nes, fue Die go Ve lá z quez, quien
no ha bía de ja do de pro gre sar en su ca rre ra en la cor te, pues el rey
le fue otor gan do nue vos ofi cios, ca da vez más pres ti gio sos. A su
re gre so de Ro ma, en la pri ma ve ra de 1651, Ve lá z quez fue nom- 
bra do apo sen ta dor ma yor de pa la cio, lo que equi va lía a fu rrier
ge ne ral de la cor te. Bar to lo mé Ben na ssar com pa ra su car go al de
un di rec tor de Be llas Ar tes, si mi lar al que al gu nos años des pués
ocu pa ría un Char les Le Brun en la cor te de Luis XIV. No obs- 
tan te, es te ofi cio ex ce día am plia men te sus com pe ten cias ar tís ti- 
cas, pues to que tam bién era res pon sa ble de la lo gís ti ca de los des- 
pla za mien tos y de los alo ja mien tos del rey con su sé qui to, co mo
fue el ca so del pe ri plo real de 1660 pa ra di ri gir se al en cuen tro de
la is la de los Fai sa nes. Ve lá z quez al can zó así la cús pi de de su ca- 
rre ra de cor te sano, de la que a me nu do se ha di cho que le im por- 
ta ba más que la de pin tor.

Aun que se ha ha bla do de la amis tad que pro fe só a Ve lá z quez,
de las lar gas ho ras que pa só con el ar tis ta y del in te rés que ma ni- 
fes tó por sus obras, Fe li pe IV no so lo fue un ad mi ra dor del se vi- 
lla no. En su co rres pon den cia, va rias crí ti cas al pin tor po nen de
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ma ni fies to su des con ten to res pec to de aquel a quien nom bra ría
ca ba lle ro de la or den de San tia go. En 1650, mien tras Ve lá z quez
es ta ba en Ita lia si guien do sus ór de nes, Fe li pe IV se im pa cien ta ba
por su re torno, es cri bien do al em ba ja dor es pa ñol en Ro ma: «Y
pues co no céis su fle ma [de Ve lá z quez] es bien que pro cu réis no
la exe cu te en la de ten ción en esa Cor te [de Ro ma], sino que, al
con tra rio, apre su re la con clu sión de su mi sión y par te lo an tes
po si ble, de tal suer te que a fi na les de ma yo o a prin ci pios de ju- 
nio pue da re gre sar a es tos re y nos».57 En 1653, fue a la con de sa
de Pa re des a quien el rey se que jó: «Los re tra tos pro cu ra ré que
va yan pres to, aun que no me atre vo a po ner pun to fi jo por que
Ve lá z quez me ha en ga ña do mil ve ces».58 El re pro che no era nue- 
vo; el em ba ja dor de Mó de na, Ful vio Tes ti, es cri bió a Oli va res:
«Ve lá z quez ha ce el re tra to de Vues tra Al te za, que se rá ad mi ra ble.
Pe ro tam bién tie ne el de fec to de los gran des ar tis tas, es to es, que
nun ca ter mi na y nun ca di ce la ver dad».59 Pe se a es tos de fec tos y
a las ta reas ad mi nis tra ti vas ca da vez más ab sor ben tes, es du ran te
es ta dé ca da que Ve lá z quez rea li za sus más gran des obras, co mo
Las men i nas y Las hi lan de ras, mien tras que Fe li pe IV ma ni fes ta ba
la gran de za de su me ce naz go al per ci bir la in te li gen cia de los
cua dros de su pin tor, me nos ocu pa do en mos trar la gran de za del
«nue vo Ale jan dro» que se ría el rey que a to mar lo co mo mo de lo
en obras de un nue vo gé ne ro.

Sor pren den te men te, Ve lá z quez no se ago tó tan to en la rea li- 
za ción de su obra ar tís ti ca co mo en su de di ca ción a un tra ba jo
des afo ra do en la cor te. Se vio aco sa do por la or ga ni za ción ma te- 
rial de las con fe ren cias de paz en la is la de los Fai sa nes en tre el
car de nal Ma za rino y Luis de Ha ro, que du ra ron de agos to a no- 
viem bre de 1659, y so bre to do por la pre pa ra ción del pe ri plo de
Fe li pe IV y de la in fan ta des de Ma drid has ta la is la en ju nio de
1660.

HACIA EL TRA TA DO DE LOS PIRI NEOS (1659)

Y LA EN TRE VIS TA EN LA IS LA DE LOS FAI SA NES (1660)
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Ini cia da en 1635, la gue rra fran co-es pa ño la se pro lon gó du- 
ran te la dé ca da de 1650, si mul tá nea men te al con flic to his pano-
por tu gués. Aun que las se ce sio nes na po li ta na y ca ta la na ha bían
lle ga do a su fin, y aun que la gue rra de los Ochen ta Años con las
Pro vin cias Uni das con clu yó con la paz de Wes tfa lia, to da vía
que da ban im por tan tes es ce na rios mi li ta res, en los Pi ri neos, en la
fron te ra sep ten trio nal de Ar tois y de Flan des y en al gu nos te rri- 
to rios ita lia nos. Las fuer zas de Fe li pe IV no lo gra ron apro ve char
la de bi li dad de la mo nar quía fran ce sa du ran te la Fron da (1648-
1652), co mo tam po co el rey de Fran cia se be ne fi ció de las se ce- 
sio nes en el im pe rio ibé ri co. La re vo lu ción in gle sa com pli có un
po co más el jue go de las alian zas tra di cio na les y la ex pre sión de
las ri va li da des prin ci pes cas, pues to que am bas mo nar quías, la
fran ce sa y la es pa ño la, no ne ga ron su co la bo ra ción a la re pú bli ca
de Cro mwe ll, y Fe li pe IV fue el pri me ro en re co no cer a la Co m- 
mo nweal th del re gi ci da pro tes tan te. Aho ra bien, a par tir de
1653, Cro mwe ll de ci dió que In gla te rra se opu sie ra a las Pro vin- 
cias Uni das y a Es pa ña, ri va les co lo nia les y ma rí ti mos, más que a
la Fran cia de Ma za rino con la cual el pro tec tor fir mó un pri mer
acuer do en 1655. No obs tan te, el año 1652 pre sen ció una me jo- 
ra de la si tua ción mi li tar del ban do es pa ñol con la to ma de Bar- 
ce lo na, la de Dun quer que, per di da des de 1646, y de la inex pug- 
na ble for ta le za de Ca sa le en el Mon fe rra to ita liano, en cla ve
geoes tra té gi co de la Ita lia del nor te;60 en 1656, el prín ci pe de
Con dé, en fren ta do a Ma za rino y por ello caí do en des gra cia,
con si guió la bri llan te vic to ria de Va len cien nes contra las tro pas
de Luis XIV.

Ha cía años que las dos mo nar quías ha bían rea li za do in ten tos
de apro xi ma ción pa ra lle gar a un com pro mi so que pu sie ra fin a
los con flic tos; la paz de los Pi ri neos fue una crea ción len ta cu yos
re sul ta dos no se ma te ria li za ron has ta 1658, aun que la ne ce si dad
de la mis ma y los es fuer zos pa ra lle gar a ella ha bían em pe za do
ha cía más de diez años por la vía de me dia do res y di plo má ti cos
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de ho ri zon tes di ver sos, co mo Hu gues de Lion ne y An to nio Pi-
men tel.61 En tre los es co llos, la cues tión del per dón pa ra el prín- 
ci pe de Con dé, con di ción fi ja da por Ma drid, y la de la su ce sión
del im pe rio ibé ri co fi gu ra ban en el cen tro de las ne go cia cio nes.
Es ta úl ti ma se vio re suel ta en par te por el na ci mien to de Fe li pe
Prós pe ro, el he re de ro tan es pe ra do, el 20 de no viem bre de 1657;
un na ci mien to que abría la po si bi li dad de un ma tri mo nio en tre
la in fan ta Ma ría Te re sa con Luis XIV sin per ju di car los de re chos
he re di ta rios de las co ro nas es pa ño las, lo que teó ri ca men te una
re nun cia pú bli ca iba a ra ti fi car.62 Ese mis mo año se fir mó una
alian za ofen si va fran co-in gle sa que ame na za ba di rec ta men te las
po se sio nes es pa ño las de ul tra mar y eu ro peas. Tras la cap tu ra de
la flo ta de las In dias por el al mi ran te in glés Blake en abril de
1647, y des pués de la to ma de Mard y ck por Ture na, res ti tui da a
los in gle ses en oc tu bre, lle gó 1658, an nus ho rri bi lis pa ra Fe li pe IV,
has ta el pun to que Luis de Ha ro es cri bió: «Me en cuen tro con la
car ga de re su ci tar a cuer po muer to, muer to des de ha ce más
tiem po de lo que se po dría pen sar allá [en Ma drid]».63 En ju nio
de 1658 se pro du jo la pér di da de Dun quer que y la de rro ta de la
ba ta lla de las Du nas, en la que las tro pas es pa ño las co man da das
por Con dé y don Juan Jo sé fue ron diez ma das. En ton ces se im- 
pu so la aper tu ra de ne go cia cio nes bi la te ra les, répli ca de las di ri- 
gi das por Lion ne en 1656, aun que con una co rre la ción de fuer- 
zas ab so lu ta men te in ver sa. Pe se a es ta in ver sión, hi zo fal ta la
ame na za de un ma tri mo nio de Luis XIV con una prin ce sa sa bo- 
ya na pa ra obli gar a Fe li pe IV y a su Con se jo de Es ta do a ne go- 
ciar, des pués de cin co días de in ten sos de ba tes in ter nos. En el
mis mo mo men to, las tro pas es pa ño las di ri gi das por Luis de Ha ro
su frie ron pér di das con si de ra bles en El vas, Por tu gal ( ju nio de
1659).

La ne go cia ción de los mi nis tros
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El mar co de la es ce na pin ta da en el car tón de Le Brun es ex- 
cep cio nal en mu chos as pec tos. Ele gi da co mo el lu gar idó neo pa- 
ra las ne go cia cio nes en tre Ha ro y Ma za rino en 1659, y al año si- 
guien te pa ra la en tre vis ta de los re yes, la is la de los Fai sa nes fue
el tea tro de una sor pren den te es ce no gra fía que as pi ra ba a ha cer
sa ber y a ha cer ver la nue va ar mo nía que rei na ba en tre los so be- 
ra nos y, del la do fran cés, el pa so de una he ge mo nía a otra.64 Por
par te de afi cio na dos al tea tro co mo Fe li pe IV y su so brino Luis
XIV, y te nien do en cuen ta la par ti ci pa ción ac ti va de Ve lá z quez,
el ma yor pin tor de la épo ca, es ta ex pre sión ba rro ca po ne de ma- 
ni fies to la so fis ti ca ción de las re la cio nes en tre los prín ci pes, re la- 
cio nes que no pue den asi mi lar se a un me ro acuer do in ter na cio- 
nal, pues to que las na cio nes no po dían in ci dir en na da de lo que
los re yes de ci dían, so bre to do en fun ción de sus in te re ses di nás ti- 
cos.65

Pa ra es ta pues ta en es ce na, el lu gar ele gi do fue pri mor dial: la
is la de los Fai sa nes es ta ba si tua da a me dio ca mino en tre la ori lla
de re cha fran ce sa y la ori lla iz quier da es pa ño la del Bi da soa, equi- 
dis tan te de am bas mo nar quías; el río que se pa ra Hen da ya y
Fuen te rra bía ha bía si do ya uti li za do por ne go cia do res fran ce ses y
es pa ño les du ran te la en tre vis ta de Ur tu bia, el 23 de abril de
1463, en tre Luis XI y En ri que IV de Cas ti lla, y el 13 de mar zo
de 1526, en unas cir cuns tan cias me nos fa vo ra bles a la mo nar quía
fran ce sa la cual, des pués de la de rro ta mi li tar de Pa vía, fue obli- 
ga da a acep tar que Car los V im pu sie se el in ter cam bio de Fran cis- 
co I por sus dos hi jos, que fue ron con ser va dos co mo rehe nes du- 
ran te va rios años.66 A los pro ta go nis tas de la en tre vis ta de 1660,
el Bi da soa les re cor dó el 9 de no viem bre de 1615, cuan do las
prin ce sas es pa ño la y fran ce sa —Ana de Aus tria e Is abel de Bor- 
bón— fue ron in ter cam bia das pa ra ir a ca sar se, la pri me ra, con el
jo ven Luis XI II y, la otra, con el prín ci pe de As tu rias y fu tu ro
Fe li pe IV.67 Sin em bar go, la is la se si tua ba pa ra dó ji ca men te al
mar gen de las dos mo nar quías, a unos 550 ki ló me tros de la re si- 
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den cia de Fe li pe IV y a más de 700 de las de Luis XIV. Es te em-
pla za mien to fron te ri zo con tri bu yó a la pues ta en mar cha de
unos me dios lo gís ti cos has ta en ton ces ini gua la dos pa ra ase gu rar
el des pla za mien to de los mi nis tros, de las cor tes y de sus so be ra- 
nos en una épo ca en la que las dis tan cias a re co rrer exi gían un
tiem po con si de ra ble. Más que me ros via jes de unas cor tes, se tra- 
tó de ver da de ras ex pe di cio nes, ha bi da cuen ta de que las ne go cia- 
cio nes se pro lon ga ron bas tan te más tiem po del que pen sa ban los
di ri gen tes, es pe cial men te los fran ce ses.

En agos to de 1659, Luis XIV salió de su ca pi tal, pen sa do que
las ne go cia cio nes con clui rían con ma yor ra pi dez… Pe ro no re- 
gre só a Pa rís has ta un año más tar de, en agos to de 1660, acom- 
pa ña do de la in fan ta Ma ría Te re sa. Es te re torno a Pa rís cons ti tu- 
yó el úl ti mo epi so dio de la pues ta en es ce na tea tra li za da de la
paz, que cul mi nó con la cé le bre en tra da en la ca pi tal el 26 de
agos to.68

Por úl ti mo, en tre los ac to res, se no ta la au sen cia por pri mer
vez de uno de los pro ta go nis tas tra di cio na les: «Se ha fir ma do es ta
Paz sin con vo car al Pa pa y sin tan si quie ra men cio nar le», es cri bió
el pri mer his to ria dor de es te tra ta do, Ga lea z zo Gual do.69 La ex- 
clu sión de Ro ma del ám bi to de las ne go cia cio nes fran co-es pa ño- 
las con ti nua ba la que ya tu vo lu gar con mo ti vo de la paz de Wes- 
tfa lia, diez años an tes, con la di fe ren cia, no obs tan te, de que los
ac to res de la paz de los Pi ri neos eran am bos ca tó li cos.

Di ver sos au to res han re la ta do con to do de ta lle las vein ti cua- 
tro con fe ren cias en tre Luis de Ha ro y Ma za rino. En ellas des cu- 
bri mos los en tre si jos de una po lí ti ca con un so lo ne go cia dor por
par te fran ce sa, Ma za rino, que no se re mi tía a un con se jo o a un
mo nar ca pa ra acor dar las con ce sio nes, exi gir las com pen sacio nes
o re cha zar se guir de ba tien do, si bien man tu vo co rres pon den cia
con la cor te, so bre to do cuan do es ta re si día en Bur deos en el
oto ño de 1659. Se ma ni fies ta aquí un fun cio na mien to que al gu- 
nos atri bu yen a la lla ma da mo nar quía «ab so lu ta», en la que un
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so lo hom bre de ci de el por ve nir de la mis ma. Du ran te es tas con- 
fe ren cias, Ma za rino ma ni fes tó una cier ta im pa cien cia, que lle gó
has ta el pun to de en co le ri zar se el 25 de sep tiem bre con Luis de
Ha ro, quien le res pon dió con su «fle ma ha bi tual» (G. Gual do
Prio ra to). El que ne go cia ba era un Ma za rino fí si ca men te de bi li- 
ta do: tal vez sus vio len tos ata ques de go ta le for za ban a que rer
abre viar la ne go cia ción, cau sa po si ble de la de ci sión pre ci pi ta da
de en viar a Ma drid al ma ris cal du que de Gra mont co mo em ba ja- 
dor ex tra or di na rio pa ra que pi die ra la ma no de la in fan ta, y eso
mu cho tiem po an tes de que con clu ye ran las ne go cia cio nes.70

Los de ba tes tu vie ron lu gar en es pa ñol, y el cas tra do Me la ni
pre ci sa que «el car de nal ha bla siem pre en es pa ñol por que D [on]
Luis no en tien de el fran cés y po co el ita liano, y es tas tres len guas
son fa mi lia res por igual a S[u] Emi nen cia».71 Tam bién en es te
sen ti do, el car de nal go za ba de una cier ta su pe rio ri dad.

A la re la ti va im pa cien cia de Ma za rino res pon día la pa cien cia
de Luis de Ha ro: ¿qui zá es to nos mues tra el re sul ta do de la es tre- 
cha re la ción exis ten te en tre el va li do, el Con se jo y el rey pa ra
de ci dir las pro pues tas emi ti das co mo re sul ta do de las con fe ren- 
cias bi la te ra les? Es ta co rres pon den cia po ne de ma ni fies to to do lo
que es ta ba en jue go en la paz de los Pi ri neos, que tras cen día el
mar co pen in su lar pa ra afec tar a to do el im pe rio ibé ri co. Al fin, el
25 de no viem bre: «Los dos mi nis tros se han vis to hoy en la is la
por vi gé si mo quin ta y úl ti ma vez, y no ha su ce di do na da más
dig no de men ción que el tes ti mo nio afec tuo so del mu tuo pla cer
que jus ta men te ex pe ri men ta ban por ha ber lle va do a buen puer to
un asun to tan im por tan te y tan ar duo».72 Po co des pués, en su
tes ta men to, Ma za rino re ser vó a su in ter lo cu tor un cua dro de
Flo ra pin ta do por Ti ziano.73

El acuer do fir ma do el 7 de no viem bre de 1659 cons ta ba de
124 ar tícu los, en tre los cua les ha bía cláu su las te rri to ria les im por- 
tan tes. En ellas se san cio na ba la ad qui si ción del Ar tois, del Ro se- 
llón y de la Cer da ña por par te de la mo nar quía fran ce sa, aun que
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los lí mi tes re sul ta ban im pre ci sos pues to que se en car gó a una co- 
mi sión la ta rea de efec tuar la de li mi ta ción fron te ri za, lo que tu- 
vo con se cuen cias.74 On ce pla zas en Flan des y en Pi ne ro lo, en el
Pia mon te ita liano, fue ron aban do na das por la mo nar quía es pa- 
ño la. En Al sacia, Bri sa ch en la ori lla de re cha y Phi li pp sbourg co- 
rres pon die ron al rey de Fran cia. En cam bio, la Lore na fue res ti- 
tui da a su du que, pe ro sin el du ca do de Bar, ni tam po co el con- 
da do de Cler mont, Ste nay, Dun y Ja me tz, mien tras que Nan cy
es ta ba des man te la da y se re co no cía el de re cho de pa so a las tro- 
pas del rey de Fran cia. La so lu ción del asun to del prín ci pe de
Con dé ocu pa ba di ver sos ar tícu los: a cam bio del re co no ci mien to
de sus erro res, mon se ñor el prín ci pe ob tu vo la res ti tu ción de sus
bienes y re cu pe ró ho no res y dig ni da des, en tre ellas la de pri mer
prín ci pe de Fran cia, así co mo el car go de go ber na dor de la pro- 
vin cia de Bor go ña.

No obs tan te, aún más que las cláu su las te rri to ria les, el acuer- 
do de alian za ma tri mo nial con te ni do en el tra ta do su bra ya la im- 
por tan cia de las con ce sio nes de Fe li pe IV, quien se vio obli ga do
a ofre cer a su hi ja ma yor, Ma ría Te re sa, a su so brino el rey de
Fran cia. Por aña di du ra, es te ma tri mo nio se ce le bró con de una
do te de qui nien tos mil es cu dos a cam bio, cier ta men te, de que la
in fan ta re nun cia se a sus de re chos so bre la co ro na es pa ño la, pues- 
to que es ta se trans mi tía tam bién por las mu je res. Se gún Atto
Me la ni, «[Ma za rino] de du jo que la ad qui si ción de la in fan ta es
más im por tan te que cual quier otra, pues no pue de ne gar se que,
en el ca so de que fal ta sen des cen dien tes va ro nes, ella es la ver da- 
de ra he re de ra de los Es ta dos de su pa dre».75 Es te pun to fue tan to
más cru cial cuan do, en oc tu bre, du ran te las con fe ren cias de paz
en tre Ma za rino y Luis de Ha ro, uno de los dos hi jos de Fe li pe IV
fa lle ció, de jan do co mo úni co he re de ro va rón al pe que ño in fan te
Fe li pe Prós pe ro, de po co más de un año de edad, y sus dos her- 
ma nas, las in fan tas Ma ría Te re sa y Mar ga ri ta Te re sa:76 ello con- 
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fir ma ba el al can ce de es ta cláu su la ma tri mo nial en los acuer dos
del tra ta do de los Pi ri neos, cua ren ta años an tes de que es ta lla se la
gue rra de su ce sión de Es pa ña (1701-1714).

Des pués de que los dos mi nis tros fir ma sen el tra ta do se de sa- 
rro lló un se gun do ac to en la is la de los Fai sa nes en la pri ma ve ra
de 1660, en el que los dos so be ra nos se reu nie ron pa ra pres tar el
ju ra men to de res pe tar el tra ta do y, en el ca so de Fe li pe IV, pa ra
acom pa ñar a su hi ja Ma ría Te re sa, así co mo pa ra reen con trar se
con su her ma na Ana de Aus tria, a la que no veía des de 1615.

La en tre vis ta de los re yes: 6 y 7 de ju nio de 1660

Más que los via jes de los mi nis tros, los des pla za mien tos rea les
cons ti tuían ver da de ras ex pe di cio nes. Aun que la co mi ti va fran ce- 
sa se en contra ba en el sur del reino, cre yen do que las ne go cia cio- 
nes con clui rían con ma yor ra pi dez, el pe ri plo pa re cía com pli ca-
do. Del la do es pa ñol, la com ple ji dad era aun ma yor de bi do a la
pom pa pro pia de la mo nar quía de Fe li pe IV y a la edad del rey.
Fa ti ga do por el tiem po, Fe li pe IV es ta ba afec ta do por las des apa- 
ri cio nes fa mi lia res. A di fe ren cia de Luis XIV, un jo ven de veinti- 
dós años, el rey de Es pa ña ya no go za ba del di na mis mo de la ju- 
ven tud. Pa ra des pla zar se a la is la de los Fai sa nes a en tre gar a su
hi ja, de bió re co rrer más de 500 ki ló me tros, lo que su es ta do de
salud no so por ta ba bien.77 La Cor te apla zó el via je has ta des pués
del in vierno de 1659, ya que el re lie ve muy mon ta ño so de la pe- 
nín su la no se pres ta ba a los des pla za mien tos in ver na les. La or ga- 
ni za ción del mis mo fue con fia da al res pon sa ble de la lo gís ti ca de
la cor te, Die go Ve lá z quez, que pre pa ró las eta pas, los alo ja mien- 
tos y las pro vi sio nes de las ca sas que acom pa ña ban al rey, una pe- 
sa da res pon sa bi li dad pa ra un hom bre ya ma yor que aca ba ba de
su pe rar los se s en ta años. Ve lá z quez par tió an tes de que la cor te
aban do na se Ma drid, con al gu nos ar te sanos; vi si tó las vein ti trés
vi llas que el cor te jo de bía atra ve sar a la ida y las vein ti cin co vi llas
del tra yec to de re torno pa ra ase gu rar se de que to do es ta ría pre- 
vis to.
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Pa ra re co rrer ese tra yec to se in vir tió más de un mes: ha bien do
aban do na do Ma drid el 15 de abril de 1660 pa ra di ri gir se a la
fron te ra, Fe li pe IV y la in fan ta lle ga ron a San Se bas tián el 11 de
ma yo. El tra yec to es tu vo ja lo na do de pa ra das en los pa la cios de
cor te sanos, co mo en Gua da la ja ra en ca sa del du que del In fan ta- 
do, en Ber lan ga en la del du que de Frías, o en Ler ma. Cuan do
no fue ron los pa la cios, fue ron los con ven tos los que re tu vie ron
al cor te jo, co mo el mo nas te rio be ne dic tino de So pe trán, cer ca de
Hi ta, o el mo nas te rio pre mos tra ten se de La Vid, cer ca del Due- 
ro. En el san tua rio de La Agui le ra, el rey y su hi ja se re co gie ron
an te la se pul tu ra de san Pe dro Re ga la do. Las co rri das de to ros,
los fue gos ar ti fi cia les y las dan zas di vir tie ron al in men so cor te jo
al tiem po que las po bla cio nes pu die ron ver a su so be rano.
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El via je de Fe li pe IV y de su cor te a la is la de los Fai sa nes (abril-ma yo de 1660)

Del 11 de ma yo al 1 de ju nio, am bas cor tes es tu vie ron fren te a
fren te: el rey de Es pa ña y la in fan ta re si dían en San Se bas tián,
mien tras que la cor te de Fran cia se ins ta ló en San Juan de Luz.
Por par te de Es pa ña, Ve lá z quez par ti ci pó en la ve ri fi ca ción de las
ins ta la cio nes del pa be llón de la is la de los Fai sa nes, que re cu pe ra- 
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ron las rí gi das dis po si cio nes pre via men te fi ja das por los ne go cia- 
do res. No obs tan te, pa ra la de co ra ción, se tra je ron ta pi ces de
Ma drid, y el cé le bre pla no de la is la de Se bas tián Pon tault de
Beau lieu in mor ta li za es ta or ga ni za ción.78

La en tre vis ta re vis tió un al can ce que du ran te mu cho tiem po
los con tem po rá neos con si de ra ron ini gua la ble. La uni dad de lu- 
gar re for zó es ta im pre sión: la is la de los Fai sa nes se con vir tió en
un «lu gar de me mo ria» no so la men te de bi do a la im por tan cia de
los pro ta go nis tas que se reu nie ron en ella, des de los mi nis tros a
los so be ra nos, sino por los tes ti mo nios, de Ve lá z quez a Le Brun,
que con tri bu ye ron a dar es plen dor al acon te ci mien to, del ce re- 
mo nial y de los dis po si ti vos mi nu cio sos y ori gi na les que fue ron
adop ta dos ha bi da cuen ta de la neu tra li dad de la is la, del do ble
pa so so bre los dos puen tes, de las do bles sa las, pe ro so bre to do de
la glo ri fi ca ción que se hi zo pos te rior men te.79

La per so na li dad de los ac to res y de ter mi na das si tua cio nes en
las que se en contra ban au to ri zan a atri buir a los pro ta go nis tas los
sen ti mien tos que ge ne ral men te la his to ria di plo má ti ca, mi li tar o
ins ti tu cio nal prohí be men cio nar. Aquí, la ima gen de un pa dre
que aban do na a su hi ja en ma nos de un so be rano ex tran je ro vic- 
to rio so; allá, una rei na en ve je ci da que ve re sur gir su pa sa do. Me- 
dio si glo se pa ra los ma tri mo nios de 1615 y de 1660, me dio si glo
du ran te el cual la rei na Ana de Aus tria es tu vo se pa ra da de su fa- 
mi lia y de su her ma no, contra la cual ella li bró la gue rra en su
ca li dad de re gen te del reino de Fran cia. A es ta se pa ra ción se su- 
per po ne la ima gen de Fe li pe IV, pa dre ya de cier ta edad que se
re sig na a se pa rar se de su hi ja ma yor, fru to de su pri mer ma tri- 
mo nio. Es tas imá ge nes ro mán ti cas jue gan con la con ti nui dad del
lu gar y uti li zan las prác ti cas di plo má ti cas de la épo ca. A es ta efu- 
sión de sen ti mien tos que ata ñen a la ma yor par te de los ac to res,
la rea li dad opo ne la exis ten cia de una mi nu cio sa y pro to co la ria
pre pa ra ción de los en cuen tros rea les por am bas par tes.
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Es tam pa del pa be llón pa ra el in ter cam bio, por Sé bas tien Pon tault de Beau lieu80 (de ta lle)

Tal co mo mues tra el gra ba do de Sé bas tien Pon tault, el pa be- 
llón ha bía si do am plia do con res pec to al año an te rior, se gún un
acuer do en tre el ba rón de Ba tte vi lle, go ber na dor de San Se bas- 
tián, y con mon se ñor d’Ar tag nan por par te del rey de Fran cia:
pa ra ello, ca da par te apor tó dos pór ti cos con las ar mas de las dos
mo nar quías.

Des de el pun to de vis ta de la pues ta en es ce na, Ve lá z quez se
ocu pó de la de co ra ción de la par te es pa ño la, y aun cuan do no se
ha bía pre vis to nin gún pro gra ma, reu nió obras no ta bles.81 Lo
mis mo su ce dió por par te fran ce sa, en la que pre do mi na ba la acu- 
mu la ción de te mas, ya fuesen ro ma nos, mi to ló gi cos o bí bli cos.
La prin ci pal di fe ren cia en tre los acon di cio na mien tos ela bo ra dos
por las dos par tes re si día en el co lor de las pa re des: blan cas del la- 
do es pa ñol, to tal men te re cu bier tas de ta pi ces del la do fran cés, lo
que pa ra el Bor bón da ba una idea de la pro fu sión.
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El de sa rro llo de las en tre vis tas rea les del 6 y 7 de ju nio de
1660 es bien co no ci do; pe ro es im por tan te in sis tir aquí so bre to- 
do en la co li sión vo lun ta ria ha bi da en el gran tea tro del mun do
de la is la de los Fai sa nes en tre la gran his to ria y la ane cdó ti ca, en- 
tre el pro ce so de cons truc ción del Es ta do mo derno y el ca rác ter
pa tri mo nial y per so nal de las mo nar quías del An ti guo Ré gi men,
lo que que da ins cri to en el ima gi na rio co lec ti vo. La ima gen de la
es ce na fi nal de es te «tea tro de la paz» fue la de los llan tos: llan tos
de jú bi lo por el re torno a la con cor dia, llan tos por la perspec ti va
de nue vas se pa ra cio nes fa mi lia res, llan tos por el reen cuen tro en- 
tre la her ma na y el her ma no, llan tos por la perspec ti va de nue- 
vos des ga rros en tre am bas mo nar quías, pues las su ce sio nes es ta- 
ban le jos de es tar ase gu ra das.



367

Las gue rras de los Paí ses Ba jos (1621-1659)

[…] a las dos del me dio día, la en tre ga de la Muy Cris tia na rei na de Fran cia tu- 
vo lu gar co mo si gue: […] Ellos fue ron so los a la sa la de con fe ren cias un lar go
mo men to. En se gui da, abrie ron la puer ta de los hom bres, y en tra ron los Gran des
de uno y otro la do. Pre sen ta ron sus ho me na jes y los pro pios re yes les nom bra ban
con for me iban en tran do. Cuan do la rei na fue a des pe dir se de él y a be sar su ma- 
no, su pa dre la abra zó, y to dos se des hi cie ron en to rren tes de lá gri mas. La rei na
ma dre era la que más tier na men te llo ra ba, el rey de Fran cia y el du que de Ai gui- 
llon ha cían lo pro pio. So lo nues tro rey no llo ró, co sa cier ta men te ex tra ña cuan do
na die po día de jar de en ter ne cer se an te es te es pec tá cu lo. La rei na de Fran cia in- 
ten tó aún dos ve ces des pe dir se de su pa dre, sin po der re sig nar se a ver lo se pa rar se
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de ella. Por úl ti mo, lle gó el mo men to de par tir y, a su pa so, los cin co ayu das de
cá ma ra que éra mos, le ro ga mos que nos ten die ra su ma no co mo me dio de acom- 
pa ñar la; y qui tán do se el guan te, nos la ten dió, to da ba ña da en lá gri mas.82
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Ca pí tu lo 9
EL MEN DI GO Y EL REY

En 1660, en lo es en cial, las gran des ca tás tro fes de los años pre- 
ce den tes lle ga ron a su fin. La gue rra de los Trein ta Años ter mi nó
con la pér di da de las Pro vin cias Uni das y el man te ni mien to de
los Paí ses Ba jos es pa ño les en la fe ca tó li ca ba jo la so be ra nía de
Fe li pe IV; Ca ta lu ña y el reino de Ná po les ha bían vuel to a la
obe dien cia del rey; los ata ques an glo-ho lan de ses contra las co lo- 
nias ha bían mer ma do las po se sio nes co lo nia les, pe ro lo es en cial
se guía fiel a la co ro na de Cas ti lla. So lo la gue rra de Por tu gal se
pro lon ga ba, ago tan do las úl ti mas fuer zas de la mo nar quía. No
obs tan te, es tos úl ti mos años de rei na do anun cia ban el fin del Si- 
glo de Oro, aun cuan do el im pe rio pla ne ta rio sub sis tió más de
un si glo y que al gu nos gran des nom bres de la cul tu ra es pa ño la
si guie ron pro du cien do obras ma es tras, co mo Mu ri llo, que fa lle- 
ció en 1682, o Cal de rón de la Bar ca, en 1681. Des pués de la paz
de los Pi ri neos y del en cuen tro en la is la de los Fai sa nes, la ge ne- 
ra ción na ci da en tre1590 y 1610, la de Fe li pe IV, des apa re ció.

LA MUER TE DEL PIN TOR

El 6 de agos to de 1660 fa lle ció el pin tor del rey y apo sen ta dor
ma yor de pa la cio, Die go Ve lá z quez. Trans cu rri dos tres me ses
con ta dos des pués de la en tre vis ta en la is la de los Fai sa nes, su- 
cum bió quien ha bía asu mi do en la cor te es pa ño la la or ga ni za ción
del lar go via je de Ma drid a la fron te ra pa ra efec tuar uno de los
in ter cam bios ma tri mo nia les más cru cia les de la his to ria di plo má- 
ti ca. Es te fue cier ta men te el más al to y pres ti gio so de los en car- 
gos que tu vo que de sem pe ñar a lo lar go de su vi da, y qui zá el
más ago ta dor. Tal co mo in di can su cer ti fi ca do de de fun ción y el
de sa rro llo de sus fu ne ra les, un gran cor te sano aca ba ba de mo rir.
De ello dan fe los tí tu los de ca ba lle ro y apo sen ta dor, así co mo el
há bi to de ca ba lle ro de la or den de San tia go. Du ran te la inhu ma- 
ción, es te há bi to sir vió de su da rio a su cuer po que fue ex pues to



370

en la igle sia de San Juan Bau tis ta de Ma drid. Aun que Fe li pe IV
no asis tió a sus exe quias, an te rior men te en vió al pa triar ca de las
In dias, el ar zo bis po Alon so Pé rez de Guz mán, a que asis tie ra al
mo ri bun do en sus úl ti mos mo men tos. En el en tie rro, los ca ba lle- 
ros de la or den, gen tilhom bres de la cá ma ra del rey, lle va ron el
fé re tro a hom bros mien tras que la mú si ca de la ca pi lla real so na- 
ba so lem ne men te.1

Ape nas una se ma na des pués de la des apa ri ción de Die go Ve lá- 
z quez, su es po sa Jua na ex pi ró. El in ven ta rio de los bienes fue le- 
van ta do por los al ba ceas tes ta men ta rios de sig na dos por el pin- 
tor: su yerno, el pin tor Juan del Ma zo, y su ami go Gas par de
Fuen sali da; el ta ller que ha bía ocu pa do en las de pen den cias del
rey con te nía nu me ro sos cua dros, al gu nos per te ne cien tes al rey y
a la es pe ra de ser res tau ra dos. Ade más, el alo ja mien to de la pa re ja
en la Ca sa del Te so ro, ad ya cen te a la fa cha da orien tal del Al cá- 
zar, fue ob je to de un in ven ta rio du ran te dos se ma nas.2 La re la- 
ción de bienes pro pie dad de la pa re ja que vi vía con hol gu ra, dis-
po nien do de abun dan te pla te ría y jo yas, mu chas de las cua les ha- 
bían si do re ga la das al ar tis ta co mo las dos me da llas de oro, do na- 
das por Ino cen cio X en 1650 y en 1651. No obs tan te, es ta opu- 
len cia no sitúa a Ve lá z quez al ni vel de la for tu na de un Ru bens o
un Ti ziano, que eran au ténti cos em pre sa rios del ar te, pe ro le dis- 
tin gue de al gu nos con tem po rá neos co mo Zur ba rán, que aca bó
su vi da em pe ñan do sus bienes, o de Ri be ra, que co no ció di fi cul- 
ta des fi nan cie ras; y tam bién de Alon so Cano, que a su muer te
de jó una lar ga lis ta de acree do res.3

Si en ca sa de los Ve lá z quez el des aho go era ma ni fies to, po de- 
mos su po ner que, pe se a su re pu ta ción de ar tis ta, so lo ra ras ve ces
de bía men cio nar se su pri mer ofi cio, pre fi rien do enun ciar sus car- 
gos más pres ti gio sos. Así, su em pleo de pin tor de la cor te no fue
men cio na do en su cer ti fi ca do de de fun ción, co mo tam po co en
sus fu ne ra les.4 Es ta dis cre ción so bre la for ma ción pri me ra de Ve- 
lá z quez co rres pon de cier ta men te a sus de seos ya que, en la Es pa- 
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ña del Si glo de Oro, el re co no ci mien to so cial pa sa ba bas tan te
más por el en no ble ci mien to y las fun cio nes cu ria les que por el
ge nio ar tís ti co.

Otros se vi lla nos, co mo Es te ban Mu ri llo (1617-1682), Fran cis- 
co de Zur ba rán (1598-1664, na ci do en Ex tre ma du ra, pe ro for- 
ma do en Se vi lla), y Alon so Cano (1601-1667), ele va ron la pin- 
tu ra es pa ño la a su cé nit. De be mos unir a ellos a Jo sé de Ri be ra
(1591-1652), un es pa ñol que se fue a vi vir a Ná po les, lo que ex- 
pli ca su so bre nom bre ita liano, el Es pa ño le to, cu yos la zos con Es- 
pa ña si guie ron sien do muy fuer tes por que es ta ba es tre cha men te
vin cu la do a los en car gos aris to crá ti cos y rea les.

Ve lá z quez man tu vo re la cio nes con to dos es tos pin to res, e in- 
clu so a ve ces les pro te gió gra cias a sus re la cio nes con la cor te, so- 
bre to do por me dio de en car gos de la Jun ta de Obras y Bos ques,
que se ocu pa ba del man te ni mien to y de la de co ra ción de las re si- 
den cias del so be rano. De es te mo do, pu do abrir les el li bro de pe- 
di dos de los pa la cios rea les, y tam bién les re ci bió en su pro pia ca- 
sa. Es te fue el ca so de Alon so Cano, un co no ci do que ha bía si do
apren diz en el ta ller de Pa che co al mis mo tiem po que Ve lá z quez,
y con el cual pu do ha ber co la bo ra do an tes de que Cano fir ma se
él mis mo sus pri me ras obras en 1624. En 1638 y 1640, ya ins ta- 
la do en Ma drid, Alon so Cano fue de sig na do pa drino de los dos
nie tos de Ve lá z quez.5 En cuan to a Fran cis co de Zur ba rán, él
tam bién se des pla zó a Ma drid y se be ne fi ció del en car go pa ra el
Salón de las Ba ta llas del pa la cio del Buen Re ti ro, pa ra el que rea- 
li zó La De fen sa de Cádiz, así co mo Los tra ba jos de Hércu les. Más
ade lan te, en 1658, se ins ta ló de fi ni ti va men te en la ca pi tal, don de
con ti nuó su ac ti vi dad co mo pin tor has ta su fa lle ci mien to en
1664. En el trans cur so de la in ves ti ga ción em pren di da por el
Con se jo de las Ór de nes pa ra con ce der a Ve lá z quez el há bi to de
ca ba lle ro de San tia go, Zur ba rán fue una de las per so nas, jun to
con Alon so Cano, que die ron fe de su no ble za, ase gu ran do que
él no ha bía vi vi do ja más de su pin tu ra, lo que hu bie ra ido en su
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contra. ui zá Ri be ra fue el que es tu vo más ale ja do de la cor te y
de Ve lá z quez, pe ro si con si de ra mos al vi rrey co mo un al ter ego

del so be rano, per ma ne ció muy cer cano a los cír cu los del po der.
Ade más, pue de ser que los dos hom bres se en con tra ran du ran te
la es tan cia na po li ta na de Ve lá z quez, quien ade más po seía obras
de Ri be ra. Po co an tes de su muer te, en 1658, el pin tor re ci bió y
al ber gó a su pai sano, el se vi lla no Mu ri llo, y le hi zo de guía por
las co lec cio nes rea les.6 Tam bién en el ám bi to de la pin tu ra, des de
el prin ci pio del rei na do de Fe li pe IV, la red se vi lla na fun cio na ba,
con ti nuan do des pués de la caí da de Oli va res, ba jo el cual se ha bía
ex pan di do.

To dos es tos pin to res es pa ño les na ci dos en Se vi lla, a ex cep ción
del va len ciano Ri be ra, par ti ci pa ron del apo geo de la pin tu ra del
Si glo de Oro. Ellos con tri bu ye ron a en ri que cer las co lec cio nes
rea les y aris to crá ti cas, be ne fi cián do se del me ce naz go del rey y de
los gran des cor te sanos, lo que tal vez Ve lá z quez fa vo re ció. Su
obra apro ve chó el di na mis mo del Nue vo Mun do que ejer ció un
se gu ro efec to de arras tre en el mun do se vi lla no, co mo in di can
las su mas que Mu ri llo es pe ra ba per ci bir tras ha ber en via do al gu- 
nos cua dros a la Nue va Es pa ña (Mé xi co), don de se abrie ron es- 
cue las de pin tu ra en las que em pe za ron a for mar se nue vos pin to- 
res quie nes, a su vez, ali men ta ron con ven tos e igle sias con es ce- 
nas re li gio sas, así co mo los pa la cios de los des cen dien tes de los
con quis ta do res. A me dia dos del si glo XVII, Cano, Ri be ra, Mu ri- 
llo, Zur ba rán, Ve lá z quez y al gu nos otros com par tie ron elec cio- 
nes es té ti cas ca rac te rís ti cas de es ta edad de oro del ar te es pa ñol:
por una par te, ellos in te gra ron una re la ción sin gu lar con lo na tu- 
ral (los re tra tos de Ve lá z quez se ins pi ran en mo de los vi vos); por
otra par te, asi mi la ron las apor ta cio nes del cla ros cu ro de sa rro lla- 
dos des de Ca ra va ggio, has ta el pun to de pa re cer in sis tir en los as- 
pec tos som bríos, in clu so te ne bris tas, de su ar te. Una par te de las
obras de Zur ba rán y de Ri be ra re fle jan cla ra men te es ta ten den- 
cia, es pe cial men te en el gé ne ro re li gio so. Es tas se ins cri ben en el
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jue go de una luz pues ta en re la ción con la os cu ri dad pa ra acen- 
tuar en el es pec ta dor la emo ción de la es ce na re pre sen ta da. Los
me jo res ejem plos de ello son los cua dros de Cris to en la cruz,
que ca da uno de es tos pin to res rea li zó su ce si va men te en dis tin tas
fe chas, aun que to dos ellos re cu rrie ron a es ta téc ni ca que Ve lá z- 
quez em pleó en su pro pia re pre sen ta ción de la Cru ci fi xión.7

Por otro la do, la te má ti ca de las obras se ex pli ca tan to por el
po der de las per so nas que las en car ga ban co mo por la re li gio si- 
dad de los pin to res. Se com pren de así el es ca so nú me ro de pin tu- 
ras de ca rác ter re li gio so de Ve lá z quez y el lu gar cru cial que es te
ti po de obras ocu pan en los de más pin to res del rei na do de Fe li pe
IV: Cano, Ri be ra, Zur ba rán y Mu ri llo. Las fun cio nes que Ve lá z- 
quez de sem pe ña ba en la cor te ex pli can los en car gos re ci bi dos y
la rea li za ción de re tra tos —so bre to do de la fa mi lia real— si bien
las ins ti tu cio nes re li gio sas se vi lla nas de sem pe ña ron un gran pa- 
pel al prin ci pio de su ca rre ra y se guían sien do fun da men ta les pa- 
ra las obras de Cano, Zur ba rán y Mu ri llo; bas ta con re cor dar las
nu me ro sas re pre sen ta cio nes de la In ma cu la da Con cep ción que
es te úl ti mo pin tó.

Ade más de la pin tu ra re li gio sa, las na tu ra le zas muer tas (los
bo de go nes), muy pre sen tes en el pe rio do se vi lla no de ju ven tud
de Ve lá z quez, tie nen con ti nui dad en la obra de Zur ba rán. No
obs tan te, lo más no ta ble re si de en la per sis ten cia de la te má ti ca
de las «fi gu ras del pue blo», que se re pi te en es tos pin to res, co mo
en Ve lá z quez en su ju ven tud; Ri be ra, que vi vió en la vi lla más
po pu lo sa de Eu ro pa, en Ná po les, pin tó La vie ja usu re ra (1638) y
El pa ti zam bo (1642); Mu ri llo, Ni ño es pul gán do se (h. 1645), Ni ños

co mien do uvas y me lón (h. 1645-1646), Vie ja co mien do ga chas con un

ni ño y un pe rro (h. 1650), Vie ja des pio jan do a un ni ño (h. 1670-
1675), El jo ven men di go (h. 1645), Dos ni ños ju gan do a los da dos (h.
1670-1675), Jó ve nes ju gan do a los da dos (h. 1675), etc. ¿ué ex pli- 
ca ción dar a es ta abun dan cia de cua dros re pre sen tan do al pue blo
llano de las vi llas? ¿Po de mos cons ta tar a par tir de ello que en la
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pin tu ra es pa ño la de las dé ca das de 1640-1680 apa re cen más per- 
so na jes po pu la res que an tes? ¿Se ría sig ni fi ca ti va una com pa ra- 
ción con otros pin to res no es pa ño les de la mis ma épo ca? ¿En la
Es pa ña de Fe li pe IV, po de mos es ta ble cer una co rre la ción en tre la
pre sen cia de es tas «fi gu ras del pue blo» y la per ma nen cia de las
cri sis eco nó mi cas, so cia les y de mo grá fi cas? ¿El exa men de las «fi- 
gu ras del pue blo» rea li za das por Ve lá z quez en su ju ven tud per- 
mi ti ría cons ta tar una di fe ren cia en sus re pre sen ta cio nes con las
que se efec tua ron en los años de cri sis, en tre 1640 y 1660? De
he cho, a prin ci pios de si glo, Ve lá z quez pin tó prin ci pal men te
gen tes de ofi cios, ta les co mo sir vien tas, hi lan de ras, agua do res…
mien tras que, a par tir de 1640, las «fi gu ras del pue blo» se me ta- 
mor fo sea ron a me nu do en re tra tos de ni ños y de po bres: ¿De be- 
mos pues atri buir es tas fi gu ras a lo que el an ti guo di rec tor del
Mu seo del Pra do, Fe de ri co So pe ña, de no mi na «el hu ma nis mo
po pu lar»,8 es de cir, a una ins pi ra ción in te lec tual pro ce den te del
si glo XVI en la cual la preo cu pa ción ca ri ta ti va ha cia los des po seí- 
dos cons ti tuía uno de los mo ti vos de la re fle xión, lo que ex pli có
en su mo men to Luis Vi ves (1492-1540)? ¿O bien de be mos pen- 
sar que las con di cio nes so cia les de exis ten cia se mo di fi ca ron en el
trans cur so del rei na do de Fe li pe IV, abrien do a las ca te go rías hu- 
mil des, a me di da que la cri sis que las man te nía en los már ge nes
de la vi da so cial se am pli fi ca ba, has ta el pun to de ser ca li fi ca dos
de pí ca ros en An da lu cía y de la z za ri en Ná po les? El as pec to pio- 
jo so del jo ven men di go y las ca rac te rís ti cas fí si cas del pa ti zam bo
de Ri be ra no bas tan cier ta men te pa ra res pon der a es tas pre gun- 
tas, aun que, en el me jor de los ca sos, ofre cen in di cios; las res- 
pues tas a es tas pre gun tas pre ci san es tu dios más pro fun dos en los
que in ter ven gan his to ria do res e his to ria do res del ar te pa ra ana li- 
zar las con di cio nes de pro duc ción de las obras y las elec cio nes de
los te mas por par te de los pe ti cio na rios de los cua dros así co mo
por par te de los pin to res.
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Por lo me nos, el año 1660, el de la muer te de Ve lá z quez, no
mar ca aún el fin de es ta ex tra or di na ria fe cun di dad es pa ño la del
ar te del Si glo de Oro, pues le so bre vi vie ron al gu nos de sus con- 
tem po rá neos, en tre ellos Mu ri llo, que apor tó una mi ra da nue va
so bre el mun do. En cam bio, el fa lle ci mien to de Ve lá z quez, na ci- 
do en 1599, ilus tra la des apa ri ción pro gre si va de la ge ne ra ción
na ci da al re de dor de 1600: de Fe li pe IV, na ci do en 1605; de Cal- 
de rón de la Bar ca, na ci do en 1600; de Cano, na ci do en 1601; de
Zur ba rán, na ci do en 1598, y de Ri be ra, na ci do en 1592.

PENU RIAS Y EPI DE MIAS

Des de el pun to de vis ta de mo grá fi co, eco nó mi co, po lí ti co y
so cial, las mu ta cio nes ma te ria les de las dos dé ca das cen tra les del
si glo XVII fue ron con si de ra bles; las cri sis afec ta ron du ra men te a
las so cie da des eu ro peas, con es pe cial in ten si dad en la pe nín su la
Ibé ri ca. Los cua dros de los pin to res arri ba men cio na dos no di si- 
mu la ron com ple ta men te los es tra gos de la cri sis, mien tras que
una ola de epi de mia de pes te se aña dió a las di fi cul ta des que la
mo nar quía ya te nía. An da lu cía y otras re gio nes pen in su la res co- 
mo Ca ta lu ña se vie ron afec ta das por es te ca ta clis mo que agra vó
las con mo cio nes po lí ti cas y mi li ta res que ya vi vían. Las re pe ti das
ban ca rro tas de la co ro na cas te lla na mul ti pli ca ron las di fi cul ta des
eco nó mi cas; acen tua ron el au men to de los pre cios y fa vo re cie- 
ron la des con fian za mo ne ta ria, y el con jun to de es tos fac to res
afec tó fuer te men te a la so cie dad: tan to los más po bres co mo los
pri vi le gia dos se vie ron afec ta dos por la pe nu ria y por la in fla- 
ción. A mo do de ejem plo, Ve lá z quez aca ba ba de mo rir cuan do la
Jun ta de Obras, que le abo na ba su ren ta de 1.000 du ca dos anua-
les por or den de la cor te, pi dió al rey que no rea sig na se es te
mon tan te por que las ca jas es ta ban va cías…9

Los Avi sos de Je ró ni mo Ba rrio nue vo se hi cie ron eco de es tas
pe nu rias que se con vir tie ron en cró ni cas des de fi na les de la dé ca- 
da de 1630, in clu so en el pro pio seno de la cor te de Fe li pe IV.
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En 1655, re la ta ba el diá lo go en tre el rey y un ma e se de cam po ir- 
lan dés que lo gró que se le con ce die ra una au dien cia pa ra ob te ner
las su mas que ha bía avan za do pa ra pa gar a sus sol da dos:

«Vos té me de be mu cho y no me ha da do na da. Vos té quie re gen te y no da di- 
ne ro. Vos té no la ten drá y per de rá to do, por que no pa ga.»

Es co sa és ta cier ta, que pa só co mo lo di go, y que se ha lló Mon tes de Oca y
otro ayu da de su Cá ma ra pre sen tes, y que el Rey no pu do con te ner la ri sa, po- 
nién do se la ma no so bre el la bio al ir se, di cién do le:

«Pues que de vos té con Dios, que no le pien so ha blar más, que veo que á to do
se ha ce sor do.»10

A es ta ané c do ta que ilus tra el des en fa do del so be rano co rres- 
pon den rea li da des bas tan te más som brías so bre la pe nu ria rei- 
nan te en su cor te. En di ver sas oca sio nes, Ba rrio nue vo men cio na
es tos pro ble mas que con cer nían tam bién al mun do más pri vi le- 
gia do: en no viem bre de 1657, «co me el Rey pes ca do to das las
vi gi lias de la Ma dre de Dios, y en el de la Pre sen ta ción [de Je sús
al Tem plo] no tu vo que co mer más que hue vos y más hue vos,
por no te ner los com pra do res un real pa ra pre ve nir na da».11 Al
año si guien te, «el Pro vee dor y Vee dor de la Ca sa Real le di je ron
a D. Juan de Gón go ra no te nían di ne ro de nin gún mo do pa ra
sus ten tar la Ca sa Real, que se di ce gas ta ca da mes 50.000 du ca- 
dos, y que co mo no pa ga ban a na die, no les que rían fiar na da».12

Es ta fal ta de di ne ro en la cor te de Es pa ña no era tan ori gi nal co- 
mo pu die ra pa re cer por que, en aquel mis mo mo men to, la cor te
de Fran cia ex pe ri men ta ba pro ble mas si mi la res; el reino del otro
la do de los Pi ri neos vi vi ría una de las peo res cri sis ali men ta rias
del si glo du ran te la cri sis del Ad ve ni mien to (1661).

Tan to en Es pa ña co mo en Fran cia, la épo ca de me dia dos del
si glo XVII se vio en tur bia da no so lo por las em pre sas di nás ti cas de
los re yes y los prín ci pes, por sus in ter ven cio nes mi li ta res, por sus
alian zas ofen si vas y por sus po lí ti cas re pre si vas, sino tam bién por
la mul ti pli ca ción de ca tás tro fes na tu ra les. Los con tem po rá neos
fue ron muy sen si bles a ellas, en pro por ción in ver sa a sus es pe- 
ran zas de un mun do de abun dan cia. Las ma las co se chas se su ce- 
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die ron a in ter va los re gu la res, en 1629-1631, en 1649-1652 y en
1659-1662. La ma yor par te de ellas se de bie ron a las se quías pro- 
pias del cli ma me di te rrá neo en una gran par te de la pe nín su la, a
las pla gas de lan gos tas o in clu so a los ve ra nos de ma sia do hú me- 
dos. Ac tual men te, el his to ria dor uti li za to dos los da tos a su dis- 
po si ción pa ra in ten tar re cons truir esos fe nó me nos cli má ti cos: los
li v res de rai son o die ta rios, lle va dos al día por los con tem po rá neos,
las ce re mo nias re li gio sas des ti na das a ob te ner la cle men cia di vi na
pa ra que el cie lo pro por cio na se un tiem po fa vo ra ble o in clu so las
fe chas de los per mi sos pa ra ini ciar las ven di mias cons ti tu yen ele- 
men tos que ayu dan a de ter mi nar la im por tan cia de los epi so dios
cli má ti cos ca la mi to sos en un tiem po en el que las tem pe ra tu ras
no po dían me dir se por que no ha bía ter mó me tros. Así, sa be mos
que en tre 1617 y 1638, en la re gión de Cá ce res, las pro ce sio nes
tu vie ron lu gar un año de ca da dos a cau sa de la se quía y, un año
de ca da tres, a cau sa de las pla gas de lan gos tas. Pa ra to do el si glo
XVII en su con jun to, la do cu men ta ción del mu ni ci pio de es ta vi lla
men cio na tres años de pre ci pi ta cio nes ex ce si vas, veinti sie te de
se quías gra ves y vein ti trés de se quías un po co más mo de ra das; es
de cir, ca si un año de ca da dos…13 En otros lu ga res, co mo en Ca- 
ta lu ña, a me dia dos del si glo XVII se su ce die ron va ria cio nes cli má- 
ti cas bas tan te acu sa das, con un au men to no ta ble de las se quías
du ran te la dé ca da de 1630-1640, a las cua les su ce dió un agra va- 
mien to de las pre ci pi ta cio nes es pe cial men te ca la mi to sas,14 aso- 
cia das a las ne va das abun dan tes, a las olas de frío o a las inun da- 
cio nes. En sus Avi sos, Ba rrio nue vo dio cuen ta re pe ti das ve ces de
es tos epi so dios cli má ti cos, es pe cial men te en los in vier nos de
1654-1655 y de 1657-1658. Con un cier to hu mor ex pli ca que
cier to día Fe li pe IV, que nor mal men te se le van ta ba a las ocho de
la ma ña na, se vol vió a acos tar de bi do al frío que ha cía.15

Las ca la mi da des na tu ra les ace le ra ron y am pli fi ca ron el ci clo de
de pre sión eco nó mi ca y de mo grá fi ca en va rias re gio nes y du ran te
va rias dé ca das: Cas ti lla la Vie ja, Ca ta lu ña y el reino de Va len cia
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su frie ron pro fun da men te es tos re plie gues. En ge ne ral, se es ti ma
que las zo nas pe ri fé ri cas se vie ron afec ta das con me nor vio len cia
que la Cas ti lla cen tral, e in clu so al gu nos de ellos se be ne fi cia ron
de la ex ten sión de nue vas pro duc cio nes, co mo la del maíz en el
País Vas co a par tir de la dé ca da de 1630, lo que per mi tió a es te
úl ti mo re sis tir me jor a los epi so dios llu vio sos. No obs tan te, en
otras zo nas, co mo el reino de Va len cia o el de Ara gón, tam bién
pe ri fé ri cos en re la ción a Cas ti lla, las cri sis cli má ti cas se su ma ron
a la he ren cia de la ex pul sión de 1609, que hi zo que de ce nas de
mi les de mo ris cos tu vie ran que aban do nar la pe nín su la, lo cual
en tra ñó unas con se cuen cias ne fas tas pa ra la eco no mía es pa ño la.

Ló gi ca men te, to das es tas ca la mi da des pro vo ca ron las pe nu-
rias, pues fa vo re cie ron la apa ri ción de la es ca sez, de la mal nu tri- 
ción y de las ca ren cias ali men ta rias de las po bla cio nes que, a su
vez, ya se en contra ban de bi li ta das y por tan to más vul ne ra bles a
las en fer me da des y a las epi de mias y, por to do ello, se da ban to- 
das las con di cio nes pa ra pro vo car unas cri sis de mo grá fi cas de
gran mag ni tud.

La úl ti ma gran pes te en Cas ti lla tu vo lu gar en tre 1597 y 1602,
y en Ca ta lu ña en tre 1589 y 1592, sien do am bas an te rio res al rei- 
na do de Fe li pe IV, aun que en tra ñó unas pér di das hu ma nas con- 
si de ra bles, es ti ma das apro xi ma da men te en un 15 % de la po bla- 
ción.16 De he cho, los efec ti vos de la po bla ción pen in su lar se es- 
tan ca ron a par tir de esa fe cha, po nien do fin a un cre ci mien to de- 
mo grá fi co de más de un si glo que acom pa ñó a los mo vi mien tos
de ex pan sión co lo nial en el im pe rio ibé ri co.

De 1629 a 1632, la pes te mi la ne sa se ex pan dió con una vio- 
len cia ex tre ma en el nor te de Ita lia, y se ex ten dió has ta al can zar
el sur de Fran cia, en el Ro se llón, cau san do más de 4.000 víc ti- 
mas en Per pi ñán. Sin em bar go, no pa re ce que afec ta se a la pe nín- 
su la Ibé ri ca, lo que contras ta ba con la si tua ción ca tas tró fi ca del
du ca do de Lom bar día, del que Fe li pe IV era tam bién el so be rano
y, más en ge ne ral, con las te rri bles pér di das que su frió el nor te
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de Ita lia. En esa re gión se su ma ba la pla ga de los ejérci tos con la
gue rra de Man tua. Los co no ci mien tos his tó ri cos so bre la gran
pes te si guien te, la de 1647-1652, son aún más pre ci sos, pues to
que dis tin guen el ori gen, el de sa rro llo y las con se cuen cias de es ta
epi de mia. Pro ce den te de la vi lla de Va len cia en Es pa ña, qui zá in- 
clu so de Ar gel, la pla ga se di fun dió en dos di rec cio nes, ha cia An- 
da lu cía y ha cia Ca ta lu ña. En 1647, afec tó a Ali can te. Al año si- 
guien te, la pes te al can zó por un la do a Mur cia y, por otro, a Má- 
la ga. En 1649 se vie ron afec ta das las vi llas de Cádiz, Je rez, Cór- 
do ba, Se vi lla y Jaén. No obs tan te, la pes te se pa ró en los lí mi tes
de Cas ti lla la Nue va y de Ex tre ma du ra, aun que a par tir de 1650
se es par ció en el reino de Ara gón. Bar ce lo na, Za ra go za, Tor to sa
e in clu so Hues ca fue ron vio len ta men te ata ca das por la pla ga,
aun que es tas ciu da des y sus zo nas ru ra les ya so por ta ban los ma les
de la gue rra de Se ce sión y sus cor te jos de des gra cias. Los sol da- 
dos en mo vi mien to ac tua ban co mo vec to res de la pes te, pro pa- 
gán do la en el seno del prin ci pa do. En 1652, la en fer me dad cru zó
el mar, pa ra lle gar a las is las Ba lea res y des pués afec tar al reino de
Cer de ña. Por úl ti mo, cua tro años más tar de, y qui zá con una
vio len cia has ta en ton ces ini gua la da, Ná po les, la ma yor vi lla me- 
di te rrá nea, fue diez ma da: de los 250.000 ha bi tan tes con lo que
con ta ba, des pués de la epi de mia no ha bían so bre vi vi do más que
unos 80.000 o 100.000 per so nas: la pes te su pu so real men te un
«azo te de Dios», un cas ti go di vino, y así fue co mo la in ter pre ta- 
ron los con tem po rá neos. Un te rri ble y so ber bio cua dro del pin- 
tor na po li tano Do me ni co Gar giu lo, lla ma do Mic co Spa da ro,
ilus tra es te ca ta clis mo ur bano: los cuer pos cu bren li te ral men te la
vi lla que no lo gra ba eva cuar los ca dá ve res mien tras que los ser vi- 
cios sani ta rios del vi rrey eran in ca pa ces de con tro lar la tra ge dia.
Con es ta re pre sen ta ción de la pes te, el pin tor dio cuen ta de aquel
acon te ci mien to trau má ti co. No obs tan te, es te lien zo de Spa da ro,
La pes te de 1656, se in te gra en un tríp ti co que ofre ce cla ves in ter- 
pre ta ti vas de las ca la mi da des na tu ra les y po lí ti cas. Tres cua dros
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cro no ló gi ca men te co he ren tes re pre sen tan las tres ca tás tro fes que
sa cu die ron la ca pi tal na po li ta na du ran te esos úl ti mos vein ti cin co
años:17 el 16 de di ciem bre de 1631, una erup ción del Ve su bio y
un te rre mo to ha bían, por suer te, per do na do a la ciu dad y por
ello se ce le bró una pro ce sión, lo que re pre sen ta la te la La erup ción

del Ve su bio. Un se gun do cua dro de igua les di men sio nes y es truc- 
tu ra mues tra La re vuel ta de Ma sia ne llo de 1647; en él se ve al jo ven
pes ca dor que es tá a la ca be za de los su ble va dos na po li ta nos le- 
van tar se contra el po der del vi rrey nom bra do por Fe li pe IV. Por
úl ti mo, el úl ti mo lien zo des cri be La pes te de 1656. En el cur so de
las des gra cias na po li ta nas de me dia dos del si glo XVII, Spa da ro re- 
pre sen tó su ce si va men te el seís mo na tu ral, la re vo lu ción po lí ti ca
que in vir tió el or den na tu ral y la epi de mia de pes te: pa ra quie nes
pre ten dían leer en el des tino, es tos tres acon te ci mien tos cons ti- 
tuían sig nos evi den tes del de sor den de los tiem pos con tem po rá- 
neos.
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La epi de mia de pes te me di te rrá nea (1647-1659)

El or den de las ca la mi da des se pue de in ver tir, pe ro no por ello
cam bia rían las con clu sio nes mo ra les y po lí ti cas. Así, por ejem- 
plo, en Cór do ba, la epi de mia de pes te de 1649-1650 aca bó con
más de 13.000 per so nas de las 40.000 que po bla ban la vi lla. Ello
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pro du jo una pro fun da cri sis ur ba na na ci da de la ines ta bi li dad
eco nó mi ca, so cial y, en con se cuen cia, po lí ti ca, con se cu ti va a la
des agre ga ción de los te ji dos so cia les y fa mi lia res. Los mo ti nes
agi ta ron la ciu dad en 1652, y el pre la do ju gó un pa pel apa ci gua- 
dor. En es ta fe cha, se con ta ban 1.774 te je do res de se da: trein ta
años más tar de, ape nas que da ba una cin cuen te na.18 Sin em bar go,
los es tra gos de la pes te fue ron aún más vio len tos en Se vi lla, don- 
de ca si la mi tad de la po bla ción no so bre vi vió a la epi de mia; en
1649, la ciu dad pa só de cer ca de 125.000 ha bi tan tes a 70.000. La
vi lla nun ca se re cu pe ró ver da de ra men te, pues to que, a fi na les del
si glo XVI II, su po bla ción os ci la ba en tre 75.000 y 85.000 ha bi tan- 
tes:19 la edad de oro de la ciu dad ha bía lle ga do a su fin, aun
cuan do que da ban al gu nas dé ca das de una cier ta vi ta li dad eco nó- 
mi ca gra cias a la Ca sa de Con tra ta ción y del co mer cio ame ri- 
cano, así co mo un di na mis mo ar tís ti co del que son tes ti gos los
pin to res Mu ri llo y Val dés Leal. Co mo su ce dió en Cór do ba, des-
pués de la pes te Gra na da y Se vi lla co no cie ron vio len tas pro tes tas
so cia les. En 1652, am bas ciu da des se es tre me cie ron con las ma ni- 
fes ta cio nes al fi nal de la pri ma ve ra, un mo men to que coin ci dió
con la es ca sez ali men ta ria; es de cir, en un mo men to en el que las
re ser vas de tri go se ago ta ban a la es pe ra de la pr óxi ma sie ga. Por
otra par te, los se vi lla nos, y la ma yor par te de los es pa ño les, a di- 
fe ren cia de los fran ce ses, es ta ban acos tum bra dos a co mer pan
blan co, lo que sor pren día a los via je ros que ve nían a la pe nín su la,
co mo fue el ca so de Bar thé le my Jo ly en 1603-1604 o el de
François de Tours, que a fi na les del si glo XVII es cri bió: «En to da
Es pa ña el pan es blan co co mo la nie ve».20 En tiem pos de cri sis y
de fal ta de tri go, las im por ta cio nes pro ce dían de Si ci lia y del Ma- 
greb (el «tri go de mar»), pe ro co mo los pre cios eran de ma sia do
ca ros y la pe nu ria de ma sia do gran de, se im por ta ba grano del
Bál ti co, ge ne ral men te cen teno, que da ba un pan de me nor ca li- 
dad y mu cho me nos blan co. Du ran te 1652, en Gra na da es ta lla- 
ron los mo ti nes del ham bre; a prin ci pios de ma yo, du ran te dos
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días, la ca sa del co rre gi dor fue sa quea da en Cór do ba. En cuan to
a Se vi lla, a par tir del 22 de ma yo de 1652, la ciu dad vio co mo
los amo ti na dos pren die ron a las au to ri da des y re tu vie ron al asis- 
ten te (equi va len te al co rre gi dor). Du ran te una se ma na se le van- 
ta ron ba rri ca das, se abrie ron las pri sio nes, se sa quea ron las pa na- 
de rías y se in cen dia ron los ar chi vos. Co mo en Bar ce lo na y en
Ná po les, los re pre sen tan tes del po der real pro me tie ron el per dón
a los amo ti na dos tras vio len tos com ba tes en el ba rrio po pu lar de
la Fe ria, lo que fa vo re ció el re torno al or den.

Epi de mias, es ca se ces, ca la mi da des na tu ra les, re vuel tas y mo ti- 
nes per te ne cían a un ci clo de ten sio nes ge ne ra les que atra ve só la
so cie dad es pa ño la. En es te con tex to, las fi gu ras de los men di gos,
de los ni ños aban do na dos a su suer te, in clu so de los tu lli dos que,
de Mu ri llo a Zur ba rán, los pin to res re pre sen ta ron, per te ne cían a
un mun do muy real, el de la Es pa ña de fi na les del rei na do de Fe- 
li pe IV. No se tra ta ba sim ple men te de obras de crea ción, de me- 
ros pro duc tos de la ima gi na ción, sino de ar tis tas cu yas obras eran
tam bién el re fle jo de un mun do sen si ble, el de la so cie dad en la
que vi vían. La epi de mia de pes te que se des ató en tre 1647 y
1656 de jó de he cho mi llo nes de ni ños huér fa nos, sin me dios de
sub sis ten cia, va ga bun dean do y men di gan do por las ca lles de las
ciu da des de bi li ta das. Las fa mi lias fue ron des mem bra das por la
pla ga, lo que no hi zo más que ace le rar la al te ra ción del te ji do so- 
cial y ata car to da vía más su cohe sión. A fal ta de pro duc to res, las
pro vi sio nes es ca sea ban, su bían los pre cios y las po lí ti cas mu ni ci- 
pa les de apro vi sio na mien to se veían cues tio na das al tiem po que
los in gre sos fis ca les se re du cían y las ten sio nes iban en au men to.

LA MO NAR UÍA Y LAS PER TUR BA CIO NES ECO NÓ MI CAS

Fe li pe IV y sus va sa llos, ya fuesen na po li ta nos o cas te lla nos,
creían fir me men te en la inexo ra bi li dad del des tino que Dios ele- 
gía pa ra los hom bres; es ta ban con ven ci dos de que es te des tino
de pen día de su mo ra li dad y de sus pe ca dos. Sin em bar go, la po lí- 
ti ca mo nár qui ca in ter ve nía y pe sa ba so bre la vi da co ti dia na de
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los súb di tos del im pe rio, tan to por me dio de la fis ca li dad co mo
por el re cur so a la vio len cia y a la gue rra. Por ello, la per ma nen te
bús que da de in gre sos por par te de la mo nar quía tu vo con se cuen- 
cias so bre la eco no mía, so bre las pro duc cio nes y so bre los pre cios
de las pro vi sio nes, mo di fi can do así el des tino de mi llo nes de súb- 
di tos. En tre es tos ám bi tos de in ter ven ción, el mo ne ta rio era uno
de los cam pos pro vee do res de re ga lías que los «Es ta dos mo der- 
nos» as pi ra ban a con tro lar, po nien do así de ma ni fies to el pe so de
su so be ra nía. No obs tan te, en el im pe rio, ca da po se sión so be ra na
te nía su pro pio sis te ma mo ne ta rio. Cuan do las li ber ta des lo ca les
eran fuer tes, la in tro mi sión fis cal de la mo nar quía y el jue go so- 
bre las mo ne das es ta ban li mi ta dos y la es ta bi li dad mo ne ta ria glo-
bal men te pre ser va da (en Ara gón, en Ná po les, etc.); cuan do es tas
li ber ta des, los fue ros, eran más dé bi les (co mo en Cas ti lla), la mo- 
nar quía im po nía gra vá me nes so bre los in gre sos de los súb di tos e
in tro du cía los des equi li brios pa ra ob te ner el ma yor be ne fi cio po- 
si ble de la cir cu la ción de me ta les pre cio sos.

De va lua cio nes, ma ni pu la cio nes mo ne ta rias y fis ca li za ción

Fuer te men te in flui da por la doc tri na es co lás ti ca, la teo ría po- 
lí ti ca es pa ño la con de na ba los cam bios del cur so le gal de las mo- 
ne das y las ma ni pu la cio nes so bre el va lor de las pie zas. Las pri- 
me ras se em pa ren ta ban con las de va lua cio nes y las se gun das a las
rea cu ña cio nes de las mo ne das en cir cu la ción. Ya en la épo ca de
Fe li pe III, el pa dre Juan de Ma ria na pro tes tó enér gi ca men te
contra es te trá fi co mo ne ta rio con la pu bli ca ción de su Tra ta do y

dis cur so so bre la mo ne da de ve llón  (1609), lo que le va lió su de ten- 
ción acu sa do de un de li to de le sa ma jes tad pe se a su avan za da
edad, pues con ta ba se ten ta y tres años, y a su pres ti gio in te lec- 
tual. La al te ra ción de la mo ne da de ve llón, com pues ta de co bre y
de pla ta, de va luó el me dio de in ter cam bio más ex ten di do en la
so cie dad, uti li za do por la abru ma do ra ma yo ría de la po bla ción;
de he cho, es tas mo ne das de ve llón se em plea ban en las tran sac- 
cio nes co ti dia nas, a di fe ren cia de las mo ne das de oro (el du ca do,
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que des apa re ció, con vir tién do se en la mo ne da de uni dad de
cuen ta y a la que se sus ti tu yó por el es cu do), y de las de pla ta (el
real), que se em plea ban es pe cial men te en los in ter cam bios in ter- 
na cio na les y en las tran sac cio nes de gran mag ni tud. La ma ni pu- 
la ción mo ne ta ria pa sa ba por un «re se lla do» de las mo ne das: se
tra ta ba de crear la ma sa mo ne ta ria pa ra ha cer fren te a las ne ce si- 
da des cre cien tes de la mo nar quía. Pri me ro Fe li pe III, y des pués
Fe li pe IV, pe se a las pro me sas for mu la das al ini cio de su rei na do,
apli ca ron es ta me di da a gran es ca la. En el ca so del re se lla do, los
par ti cu la res es ta ban obli ga dos a apor tar los ve llo nes que po seían
a la Ca sa de la Mo ne da, don de con un mar ti llo se im po nía el re- 
se llo en un la do de la mo ne da que in di ca ba el nue vo va lor que se
le ha bía atri bui do, que so lía ser el do ble del an te rior. A ca da par- 
ti cu lar se le res ti tuía la mi tad de las mo ne das que ha bía en tre ga-
do y la mo nar quía con ser va ba la otra mi tad. Aun que a muy cor- 
to pla zo el sis te ma pa re ció muy ven ta jo so pa ra la mo nar quía —
pues de es te mo do creó 19 mi llo nes de du ca dos de ve llón, lo que
le re por tó 13 mi llo nes de be ne fi cios en tre 1621 y 1626— rá pi- 
da men te ello en tra ñó una de va lua ción del va lor del ve llón, que
fue de pre cia do a la ba ja has ta un 50 % de su va lor ofi cial en
1628. Pe se a ello, en 1634 y en 1641, se im pu sie ron al ve llón
nue vas al zas de va lor a fin de ali men tar el Te so ro, lo que con du- 
jo a otra de va lua ción en 1642.21 Co mo las mis mas cau sas pro du- 
cen los mis mos efec tos, en 1651 un ter cer au men to no mi nal del
ve llón, se gui do po co des pués de una de va lua ción de su va lor, lo
que acen tuó el des con ten to de las po bla cio nes, es pe cial men te en
An da lu cía du ran te el di fí cil año 1652. Es ta ace le ra ción de los re- 
se llos mo ne ta rios del ve llón exi gía ma yo res im por ta cio nes de
co bre, lo que tu vo co mo con se cuen cia un al za de las mo ne das, y
por tan to cre cien tes sali das de pla ta del reino que iban a pa rar al
prin ci pal pro vee dor de co bre, la Sue cia pro tes tan te… El des cré- 
di to de es ta mo ne da de co bre fue ca da vez ma yor —la ma la mo- 
ne da ex pul san do a la bue na, si guien do la ley de Gresham—, lo
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cual su frió to da la so cie dad, des de el Te so ro que vio co mo el co- 
mer cio se pa ra li za ba de bi do a la fal ta de bue na mo ne da, has ta los
par ti cu la res que ya no dis po nían de mo ne da vá li da pa ra efec tuar
tran sac cio nes, mien tras que los pre cios ca da vez más se ex pre sa- 
ban en «mo ne da fal sa», pues to que las bue nas mo ne das, de oro y
de pla ta, in clu so las de ve llón que aún po dían te ner al gún va lor,
se hi cie ron ra ras y se en ca re cie ron. Se ins tau ró de fac to una nue va
cir cu la ción mo ne ta ria; por una par te, en el in te rior de Cas ti lla,
don de el ve llón aún cir cu la ba pe se a su au sen cia real de va lor in- 
trín se co des pués de las de va lua cio nes; por otra, en el ex te rior,
pues to que las mo ne das de pla ta y oro se iban al ex tran je ro pa ra
fi nan ciar los gas tos es pa ño les y ame ri ca nos de los en car gos y las
im por ta cio nes de bienes co mo pa ños, na víos y tri go… Co mo se- 
ña la Fer nand Brau del, de es te mo do los paí ses del nor te se apo- 
de ra ron de Se vi lla sin dis pa rar un ti ro… Tal co mo lo cons ta ta un
de cre to de Fe li pe IV, fe cha do en ju lio de 1655 y des ti na do a res- 
ta ble cer la con fian za en los pre cios, las con se cuen cias so cia les de
es tas de ci sio nes fue ron dra má ti cas:

He sa bi do que en Ma drid, en su re gión e in clu so en to do el reino, se ha ex ten- 
di do el ru mor de una ba ja da de la mo ne da de ve llón la Cal de ri lla [mo ne da frac- 
cio na ria de co bre y de pla ta], y que es ta ba ja da re sul ta que en un año de tan ta
abun dan cia se ven de un pan al pre cio de un real pa ra la ma yor pe na de los po bres,
que los co mer cian tes han au men ta do los pre cios de las mer can cías y que los la- 
bra do res el del tri go, y que na die quie re acep tar el ve llón y, por con se cuen cia, se
ha re ti ra do la pla ta y au men ta do su pre cio.22

A es ta po lí ti ca mo ne ta ria de hui da ha cia ade lan te per ma nen te,
ca tas tró fi ca pa ra el go bierno de la mo nar quía, se aña día una po lí- 
ti ca fis cal he cha prin ci pal men te de ex pe dien tes. Tras el fra ca so
del in ten to de la Unión de Ar mas y del pro gra ma de re for ma- 
ción de Oli va res, que as pi ra ba a au men tar los re cur sos de la mo- 
nar quía me dian te una ma yor con tri bu ción de las po se sio nes no
cas te lla nas, el go bierno real se es for zó pa ra en con trar fi nan cia- 
ción. Al leer las in for ma cio nes da das por Je ró ni mo de Ba rrio- 
nue vo so bre la fis ca li dad, se cons ta ta que las me di das fue ron nu- 
me ro sas y va ria das e im pli ca ron a es tra tos di ver sos de la so cie dad
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y a di fe ren tes ga mas de pro duc tos. Ya du ran te el rei na do de Fe li- 
pe IV, hu bo po cos me ses sin el anun cio de la in tro duc ción de
nue vos im pues tos, y al pa re cer se asis tió a una ace le ra ción: el 29
de agos to de 1654, Ba rrio nue vo men cio nó nue vas ta sas so bre el
ta ba co y el cho co la te; en ene ro de 1655, in for mó de que el rey
bus ca ba un ade lan to so bre el ter cio del to tal de los im pues tos de
1655 por los mi llo nes; los de re chos so bre la pro duc ción de la la- 
na; el al mo ja ri faz go (ta sa so bre el va lor de las mer can cías); la me- 
dia ana ta (o el 50 % de los in gre sos del pri mer año del ejer ci cio
de los ofi cios) y las ter cias rea les (equi va len tes a los dos no ve nos
del diez mo). El mes si guien te, el au tor de los Avi sos re la tó que se
ex ten día un ru mor se gún el cual el rey pre ten día pro rro gar los
im pues tos e in clu so aña dir otros nue vos cuan do las Cor tes de
Cas ti lla se reu nie ran a prin ci pios del mes de abril de 1655. De bi- 
do a ello, los pro yec tos de re for mas fi nan cie ras (los ar bi trios),
llo vían so bre las Cor tes co mo «gra ni zo en al bar da», es cri bió Ba- 
rrio nue vo, quien alar ga la lis ta de los nue vos tri bu tos pre vis tos,
en tre ellos un pro yec to de im pues to so bre las puer tas y ven ta nas
y, peor aún a los ojos de los con tem po rá neos, una ta sa so bre la
ha ri na mo li da en los mo li nos.23 Co mo en el reino de Fran cia, los
au men tos de las car gas fis ca les fue ron im pues tos a las po bla cio- 
nes con el nom bre de cien tos (por cen ta jes), so bre los de re chos de
en tra da de las mer can cías (al ca ba las), que al can za ron has ta un
15%. Es tos au men tos se hi cie ron en cua tro eta pas, a par tir de
1639, cuan do las Cor tes otor ga ron al rey una re ten ción su ple- 
men ta ria de un uno por cien to de las al ca ba las pa ra ha cer fren te a
un ser vi cio de nue ve mi llo nes de es cu dos; un nue vo au men to
tu vo lu gar en 1642, un ter ce ro en 1656 y, por úl ti mo, un cuar to
en 1663. La ven ta ja de es te por cen ta je era que re caía so bre to dos,
sin pri vi le gios ni exen cio nes, pe ro es te tri bu to su ple men ta rio no
era más que una res pues ta par cial a la de gra da ción de la sol ven cia
de la mo nar quía. Por una par te, las co mu ni da des se re tra sa ban
ca da vez más en sus pa gos, y a me nu do se en contra ban an te la
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im po si bi li dad de sa tis fa cer los mon tan tes exi gi dos. Es ta fal ta de
sol ven cia del reino des em bo có en las ban ca rro tas de 1627, 1646
y 1652; es de cir, una re ne go cia ción for za da de la deu da con los
acree do res de la mo nar quía. Es tos úl ti mos co rrían el pe li gro de
per der to dos sus cré di tos y pre fe rían ne go ciar a la ba ja los ti pos
de in te rés de sus prés ta mos; es to se tra du jo en los he chos en una
dis mi nu ción de la deu da y por tan to de las pér di das fi nan cie ras:
es tas sus pen sio nes de pa gos pre sen ta ban la ven ta ja de ali ge rar el
pe so de la deu da pe ro, en cam bio, mer ma ban más to da vía la cre- 
di bi li dad fi nan cie ra. Ade más, co mo es ta ba co lo ca da a par ti cu la- 
res por me dio de los ju ros a cam bio del pa go de una ren ta anual,
la deu da se en contra ba aún más de bi li ta da por los gol pes que el
Con se jo de Ha cien da di ri gió contra el ren di mien to de los ju ros
en 1634. De he cho, en ese mo men to de mo vi li za ción mi li tar, las
ren tas abo na das por es tos tí tu los —los ju ros— fue ron au to ri ta- 
ria men te dis mi nui das a la mi tad pa ra fi nan ciar la gue rra. Una vez
más, el cré di to real se vio per ju di ca do a ojos de los par ti cu la res.
El Con se jo de Ha cien da in ten tó res ta ble cer lo en contran do una
ga ran tía pa ra los ju ros me dian te la emi sión de prés ta mos rea li za- 
dos por las vi llas, unos tí tu los de no mi na dos cen sos. De es ta for- 
ma, una par te cre cien te del reino es ta ba im pli ca da en las ma ni- 
pu la cio nes fi nan cie ras y por la deu da que no ce sa ba de cre cer.

Fue en es te pe rio do —a par tir de la dé ca da de 1640— en el
que dis mi nu ye ron los in gre sos de la mo nar quía pro ve nien tes de
Amé ri ca. Por una par te, el co mer cio tran satlánti co ex pe ri men tó
una re gre sión, co mo lo in di ca el mo vi mien to de na víos re gis tra- 
do en el puer to de Se vi lla (véa se cap. 3), que des cen dió más de
dos ter ce ras par tes, lo que en tra ñó gra ves con se cuen cias pa ra las
ren tas de la mo nar quía. Por otra, las re me sas de me ta les pre cio- 
sos, que cul mi na ron du ran te la pri me ra dé ca da del rei na do, a
par tir de en ton ces fue ron dis mi nu yen do pau la ti na men te. Sin
em bar go, es ta enor me caí da de los in gre sos de ri va dos del co mer- 
cio tran satlánti co no im pli ca ba la des apa ri ción de las tran sac cio- 
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nes co mer cia les. Es tas con ti nua ban efec tuán do se de ma ne ra más
in for mal, a me nu do por me dios ilí ci tos pa ra es ca par a los em bar- 
gos de bienes y de me ta les pre cio sos que la co ro na de cre ta ba con
re gu la ri dad. El frau de y el contra ban do se con vir tie ron en unas
prác ti cas tan ex ten di das que cons ti tuían una de las for mas de
fun cio na mien to de es te co mer cio. Los na víos uti li za ban to das las
po si bi li da des pa ra di si mu lar su car ga y es ca par de la ta sación.24

La prác ti ca más ex ten di da de to das con sis tía en des car gar los car- 
ga men tos fue ra de los lu ga res fi ja dos pa ra su re gis tro. Los em- 
plea dos y res pon sa bles de la Ca sa de Con tra ta ción, mal re mu ne- 
ra dos y, so bre to do, de ma ne ra muy irre gu lar, en contra ban en
es tas prác ti cas unos re cur sos com ple men ta rios.25 Por úl ti mo, la
pro pia mo nar quía no ce sa ba de con ce der las li cen cias pa ra exi mir
a los par ti cu la res y per mi tir les sos la yar ofi cial men te la ley, a
cam bio de di ne ro con tan te y so nan te. Así pues, de bi do a es tas
mal ver sacio nes el con jun to del sis te ma de fi nan cia ción de las ins- 
ti tu cio nes que se ocu pa ban del co mer cio con las In dias, en tre las
que se con ta ban la Ca sa de Con tra ta ción y la Ca rre ra de In dias,
se en contra ban de bi li ta dos.

Es tos ele men tos con tri bu ye ron a la de gra da ción de la au to ri- 
dad mo nár qui ca, contra di cien do la lla ma da ten den cia «ab so lu tis- 
ta» del Es ta do, y fa vo re cie ron el de sa rro llo de un mun do in frae- 
co nó mi co, en el que los ti mos y las mal ver sacio nes pro por cio na- 
ban los re cur sos en de tri men to de una eco no mía ofi cial que las
au to ri da des pre co ni za ban con una ma no y des man te la ban con la
otra pa ra per ci bir con la ma yor ra pi dez po si ble los in gre sos que
ne ce si ta ban. Lo que pa re cen dis fun cio nes en la mar cha de la mo- 
nar quía po nen de ma ni fies to, por una par te, la irra cio na li dad ca- 
rac te rís ti ca de la eco no mía del An ti guo Ré gi men, que no se re- 
gía ex clu si va men te por la ley del be ne fi cio y, por otra par te, un
mo men to par ti cu lar del rei na do de Fe li pe IV gra ve men te afec ta- 
do por la cri sis cuan do los es fuer zos mi li ta res lle va ron a mul ti- 
pli car los ex pe dien tes. En tre ta les ex pe dien tes, en el con jun to de
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la co ro na de Cas ti lla se hi cie ron ven tas de ofi cios y de ju ris dic- 
cio nes rea les. Las pri me ras ha bían ase gu ra do a la mo nar quía
fran ce sa un de sa rro llo sin pa ran gón por que ha bían abar ca do to- 
das las fun cio nes ju di cia les, fi nan cie ras, ad mi nis tra ti vas e in clu so
gu ber na men ta les del reino. En Es pa ña, las ven tas de ofi cios fue- 
ron bas tan te me nos ma si vas y no tu vie ron la mis ma di fu sión. Sin
em bar go, las di fi cul ta des apa re cie ron con re la ción con las de le ga- 
cio nes de au to ri dad que cons ti tuían las ven tas de ofi cios en be ne- 
fi cio de los par ti cu la res. A par tir de 1635, se ma ni fes tó una cla ra
ace le ra ción de las ven tas por par te de la co ro na de ofi cios mu ni- 
ci pa les per pe tuos en la ma yor par te de las ciu da des cas te lla nas. El
fe nó meno no se re du jo so la men te a la ad mi nis tra ción de las vi- 
llas, sino que se ex ten dió tam bién a las ins ti tu cio nes mi li ta res,
re li gio sas (co mo la In qui si ción) y mo nár qui cas. Por ejem plo, en
1632, el pues to de con ta ble de la Ca sa de Con tra ta ción fue ven- 
di do a un an ti guo ca pi tán de las In dias, Die go de Vi lle gas, cu yo
ob je ti vo ló gi co era ob te ner be ne fi cios per so na les. Más en ge ne- 
ral, es tas ven tas pro du je ron una «llu via de ofi cios» que pro por- 
cio na ron nue vos re cur sos sin por ello ver te brar las ins ti tu cio nes
mo nár qui cas, co mo fue el ca so en Fran cia.26

A es ta ena je na ción de ofi cios se aña dían las ce sio nes de ju ris- 
dic cio nes rea les (rea len go) en be ne fi cio de ju ris dic cio nes se ño ria- 
les (se ño ríos): los nue vos ti tu la res dis fru ta ron del de re cho de re- 
cau dar al gu nos im pues tos ren ta bles (ca za, pes ca, mo lino, al ber- 
gue); de un po der ju ris dic cio nal so bre las vi llas (tie rra), y del
nom bra mien to de dis tin tos ma gis tra dos (al cal des, no ta rios, al- 
gua ci les, jue ces, ofi cia les de po li cía…). Du ran te el rei na do de
Fe li pe IV, un po co más de 200.000 de sus va sa llos cas te lla nos pa- 
sa ron de una ju ris dic ción real a la de un par ti cu lar, la ma yo ría de
ellos no bles, con la el acuer do rei te ra do de las Cor tes en 1626,
1630 y 1639.27 Es ta po lí ti ca de ena je na ción del pa tri mo nio real
so lo afec tó a Cas ti lla, pues to que en el reino de Ná po les los vi- 
rre yes si guie ron una mis ma po lí ti ca pa ra son sa car re cur sos ex tra- 
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or di na rios, ce dien do in clu so al gu nas vi llas (los ca sali) en las cer- 
ca nías in me dia tas de la ca pi tal. En 1637, so lo que da ban diez vi- 
llas que no per te ne cie sen a las ju ris dic cio nes se ño ria les aun que
mu chos na po li ta nos dis po nían de gran jas en ellas. Es to ex pli ca la
par ti ci pa ción de mu chos cam pe si nos de los al re de do res en la re- 
vo lu ción de1647 en la vi lla ca pi tal. En 1644, 85 ca sali si tua dos
al re de dor de la vi lla de Co sen za, en Ca la bria, fue ron ena je na das
por la co ro na en be ne fi cio del gran du que de Tos ca na pa ra com- 
pen sar le de una deu da con traí da por la mo nar quía.28 En Ca ta lu- 
ña, en 1640, el 71 % del te rri to rio de pen día de ju ris dic cio nes
pri va das, y ca si el 60 % de los feu dos se en contra ban en es te ca so
en el reino de Va len cia.29

¿UNA SO CIE DAD CE RRA DA Y UN PAÍS ABIER TO?

Es tos di ver sos ele men tos su bra yan las ten sio nes de la so cie dad
es pa ño la ba jo Fe li pe IV. Una de las ca rac te rís ti cas más ma ni fies- 
tas de las mu ta cio nes so cia les pro du ci das por las ten sio nes fi nan- 
cie ras fue el lu gar cre cien te ocu pa do por la aris to cra cia en de tri- 
men to de otros gru pos. Lo que Fer nand Brau del de no mi nó «la
trai ción de la bur guesía»; él con si de ra que es ta cla se pre fi rió la
bús que da del en no ble ci mien to, a ries go de di la pi dar for tu nas,
más que a se guir la que hu bie ra si do la pri me ra de sus fun cio nes:
la pro duc ción y el in ter cam bio de bienes. En es ta ca rre ra ha cia la
ho no ra bi li dad y a la no ble za, la tra yec to ria de Ve lá z quez fue
ejem plar pues to que de pin tor ar te sano en Se vi lla an tes de 1623,
a lo lar go de to da su ca rre ra no ce só de bus car su en no ble ci mien- 
to pa ra aban do nar el es ta do llano, has ta el pun to que de cla ró an- 
te los in ves ti ga do res que ja más ha bía tra ba ja do con sus ma nos pa- 
ra así ob te ner su há bi to de ca ba lle ro de la or den de San tia go.
¿Sig ni fi ca ello que pre fi rió sus fun cio nes en la cor te a la de pin- 
tor, so cial men te me nos pres ti gio sa? ¿La re la ti va es ca sez de sus
obras, se de be a las pér di das de tiem po o a la po ca pro duc ción
por su par te pues no as pi ra ba a otra co sa que a aban do nar es ta ac- 
ti vi dad po co dig na? Nin gún do cu men to per mi te zan jar la cues- 
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tión. Ha cien do abs trac ción de es te ca so par ti cu lar, en el cur so
del si glo XVII, la in ce san te bús que da de ho no ra bi li dad des em bo có
en la que se ha de no mi na do «cri sis de la aris to cra cia».30 De he- 
cho, el po de ro so mo tor de mo vi li za ción de re cur sos que cons ti- 
tuía el en no ble ci mien to per mi tió a la mo nar quía de Fe li pe IV
mul ti pli car los tí tu los no bi lia rios. En Cas ti lla, se crea ron unos 67
mar que ses y 25 con des, en tre los cua les se con ta ban ban que ros
co mo los Spi no la, mar que ses de Bal ba ses; los Bal bis, que se con- 
vir tie ron en con des de Vi llal vi lla; los Se rra, con des de Vi lla le gre;
los Stra tta, mar que ses de Ro ble do de Cha ve la… has ta el pun to
de que «quien po seía di ne ro pa ra com prar las tie rras y los va sa- 
llos, pa ra man te ner un rit mo de vi da os ten to so y pa gar su mas
cre cien tes a la Ha cien da, pa sa ba de sim ple ca ba lle ro a con de o
mar qués».31 En Por tu gal, en tre 1611 y 1640, es de cir, an tes de la
se ce sión, se crea ron 23 tí tu los. Los Bra gan za imi ta ron a quie nes
aca ba ban de des tro nar crean do 19 nue vos tí tu los.32 El fe nó meno
fue tal vez aún más ma ni fies to en el reino de Ná po les, don de se
pa só de 334 prín ci pes, du ques, mar que ses y con des en 1620 a
438 en 1671. Es tas con ce sio nes de tí tu los no bi lia rios re com pen- 
sa ban a quie nes pres ta ban ser vi cios emi nen tes a la mo nar quía,
co mo fue el ca so de Jo sé Saave dra, que se con vir tió en mar qués
de Ri bas en 1641, por ha ber re clu ta do a sus ex pen sas un ter cio
de va lo nes. El au men to del nú me ro de las gran des ca sas se vio
par cial men te com pen sa do por la ex tin ción bio ló gi ca de otras ca- 
sas. Por otro la do, la mo nar quía exi gió a es ta aris to cra cia un
com pro mi so mi li tar, los sub si dios pa ra el im pues to de las lan zas
(en 1631) y per tre chos mi li ta res.33 La pro mo ción de cier tas fa- 
mi lias a los car gos de pres ti gio en tra ña ba cos tes im por tan tes. La
re pre sen ta ción del rey fue ra de la pe nín su la, en ca li dad de di plo- 
má ti co, vi rrey o go ber na dor, era muy one ro sa. Sin em bar go,
bien em plea dos, es tos car gos po dían con du cir a acre cen tar sus- 
tan cial men te el pa tri mo nio fa mi liar de sus ti tu la res. En tre los
con se je ros de Fe li pe IV, los aris tó cra tas ocu pa ban un lu gar des ta-
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ca do, so bre to do en el Con se jo de Es ta do y en el de Gue rra, aun
cuan do re sul ta ba com pli ca do dis tin guir los de los ju ris tas, pues to
que los hi jos de la aris to cra cia so lían mo no po li zar las pla zas en
los co le gios ma yo res, los equi va len tes a las gran des es cue las. En- 
tre las ven ta jas de las que la aris to cra cia dis fru ta ba, la per ma nen- 
cia del de no mi na do ma yo raz go ofre cía la po si bi li dad de re ser var
a uno de los he re de ros la ma yor par te del pa tri mo nio fa mi liar.
Una vez for ma do, es te ma yo raz go se con vir tió en ina lie na ble
gra cias a que la mo nar quía otor gó un es ta tu to es pe cí fi co de es tos
bienes. Una vez acor da do es te ma yo raz go, que da ba la po si bi li- 
dad de au men tar lo, pe ro en nin gún ca so de su pri mir lo. Es te me- 
ca nis mo, se me jan te al fi dei co mi so, pro te gía los bienes de los aris- 
tó cra tas fren te a los acree do res y a los des mem bra mien tos su ce- 
so rios en el seno de las fa mi lias, sa bien do que el en deu da mien to
y los pro ce sos cons ti tuían los dos ma les que es tas pa de cían.34

Fren te al mun do de los pue blos y de las zo nas ru ra les, es tos
pri vi le gia dos usur pa ban fre cuen te men te las tie rras co mu na les,
tan to más cuan to dis po nían de un me dio de pre sión su ple men ta- 
rio por la po se sión, en su ca li dad de se ño res, de los de re chos de
jus ti cia. La es cu cha con des cen dien te de las au to ri da des mo nár- 
qui cas apo ya ba a me nu do las pre ten sio nes de sus ser vi do res no- 
bles; de ahí la cons ta ta ción del au men to del po der se ño rial en
Cas ti lla, e in clu so en los te rri to rios me di te rrá neos de la mo nar- 
quía, has ta el pun to de ca li fi car de «re feu da li za ción» es te pro ce so
de rea fir ma ción de los po de res no bi lia rios y se ño ria les.

Los pue blos cas te lla nos arrui na dos por los ac ci den tes cli má ti- 
cos, las re pe ti das de duc cio nes efec tua das por sus se ño res, las
obli ga cio nes fis ca les mul ti pli ca das por los au men tos de im pues- 
tos rea les, las usur pa cio nes de las tie rras co mu na les y de las pa- 
rro quias su mi das en la in sol ven cia com po nían el tris te pa no ra ma
de las co mu ni da des ibé ri cas…35 El cua dro del mun do ur bano
pen in su lar no pa re cía mu cho más alen ta dor pues to que, de bi do a
las ta sas so bre el con su mo, las car gas que pe sa ban so bre las ciu da- 
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des agra va ban la cri sis en un mo men to en el que las epi de mias y
las ma ni pu la cio nes mo ne ta rias de vas ta ban y arrui na ban a los ciu- 
da da nos. Las fun cio nes edi li cias fue ron aca pa ra das por la no ble za
lo cal, com pra do ra ha bi tual de ofi cios mu ni ci pa les, cuan do no era
el bur gués que in ten ta ba fran quear la ba rre ra del es ta do llano. A
fi na les del rei na do de Fe li pe IV, la pin tu ra de la so cie dad cas te lla- 
na pa re cía muy som bría, a ima gen de aque llos re tra tos de ni ños
que los pin to res re pre sen ta ban so los, sin sus pa dres, des pro vis tos
de bienes e in clu so de ves ti dos de cen tes.

No obs tan te, exis tía una cier ta mo vi li dad pro fe sio nal y geo- 
grá fi ca en las múl ti ples po si bi li da des de ga nar se la vi da que se en- 
contra ban so bre to do en la ciu dad. Com pues ta de gen tes sin pro- 
fe sión de fi ni da por los gre mios, de pen dien do prin ci pal men te de
pe que ños ofi cios co mo agua do res, mo zos de cuer da, pa san tes…
es ta po bla ción flo tan te for ma da de viu das, cria dos y men di gos
rea gru pa ba cohor tes de in di vi duos ais la dos y de bi li ta dos por las
cri sis de mo grá fi cas y fru men ta rias que en cual quier mo men to
po dían lle vár se los por de lan te. A me nu do, es tas fran jas de la po- 
bla ción se em plea ban en una eco no mía al mar gen de la le ga li dad.
En Se vi lla, los contra ban dis tas, lla ma dos «me te do res», co mer cia- 
ban con to do ti po de pro duc tos elu dien do los im pues tos (adua- 
nas, al mo ja ri faz go…). En el lí mi te del ban do le ris mo, es tos de- 
frau da do res re si dían en los ba rrios po pu la res en los que se de sa- 
rro lló la re vuel ta de 1642, en la pa rro quia de San Mar cos, por
ejem plo, que lin da ba con el ba rrio de la Fe ria. En Ma drid, en
1625, se em pren dió la cons truc ción de una mu ra lla que de bía ro- 
dear la ciu dad, y que no fue ter mi na da has ta 1639. Sin em bar go,
los fran quea mien tos ile ga les de las ba rre ras eran in nu me ra bles
pa ra evi tar pa gar las ta sas, al tiem po que el cre ci mien to ur bano
no ha bía ce sa do du ran te to do el rei na do de Fe li pe IV; la po bla- 
ción pa só de 125.000 ha bi tan tes a 142.000 en 1659. En la ca pi tal
exis tían las lla ma das «des pen sas», un gran nú me ro de al ma ce nes
«exen tos de im pues tos», des ti na dos a apro vi sio nar las em ba ja das,
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en nom bre de su in mu ni dad ma te rial; a los con ven tos, en nom- 
bre de la del cle ro; y a los pa la cios aris to crá ti cos cu yos pro duc tos
es ca pa ban a la im po si ción del fis co. Es tos al ma ce nes eran la en vi- 
dia del pue blo ma dri le ño y per mi tían tra fi car a una mul ti tud de
ma lan dri nes y de men di gos. Es te mun do pi ca res co, al lí mi te de
la truha ne ría, ha bía si do des cri to por los ro man ces des de prin ci- 
pios del si glo XVII, pe ro su pre do mi nio no ha bía de ja do de au- 
men tar.36 Los con tem po rá neos des cri bie ron la vio len cia en el
seno de la ca pi tal, co mo, en 1660, el her ma no del fí si co ho lan dés
Hu y gens con mo ti vo de su es tan cia en la ca pi tal. En su dia rio,
ex pli ca que al re de dor de la pen sión en la que se alo ja ba, en dos
días ha bían muer to tres per so nas por ar mas de fue go y que, po co
an tes, un hom bre que apu ña ló a su mu jer se guía pa seán do se
tran qui la men te por la ca lle.37 En sus Avi sos, Ba rrio nue vo evo ca
es ta de lin cuen cia ur ba na com pues ta de mu chos he chos di ver sos
así co mo su contra par ti da, la te rri ble re pre sión que se apo ya ba
so bre la pe da go gía de la ejem pla ri dad del cas ti go y, por tan to, en
los su pli cios pú bli cos. La pro fu sión de los de li tos ha cía du dar de
la efi ca cia de es ta re pre sión prac ti ca da por los al gua ci les, co mo
en ge ne ral de la jus ti cia del An ti guo Ré gi men, cu ya bru ta li dad
so lo se veía igua la da por su fal ta de efi ca cia.

A las enor mes de si gual da des so cia les co rres pon dió el cie rre de
la so cie dad cas te lla na. Se de sa rro lla ron las oli gar quías ur ba nas
que de ten ta ban el po der mu ni ci pal por me dio de los con se jos
res trin gi dos (los ca bil dos), la pa tri mo nia li za ción de es tos car gos
y su ex clu si vi dad. Los es ta tu tos de lim pie za de san gre li mi ta ban
el as cen so de gru pos di ná mi cos, a pe sar de las tra bas que qui sie- 
ron im po ner a los mis mos en las dé ca das de 1630-1640, pues du- 
ran te el rei na do su con so li da ción se im pu so a to da la so cie dad.38

Por úl ti mo, aun que des pués de la reu nión en 1620 de las Cor tes
de Cas ti lla se pro cla mó una con cep ción aco ge do ra de la na cio na- 
li dad (la «na tu ra li za ción», se gún la ter mi no lo gía de la épo ca):
«to do hi jo de ex tran je ro na ci do en Es pa ña es ver da de ra men te
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ori gi na rio y na tu ral de ella», la rea li dad se re ve ló di fe ren te, co mo
pu sie ron de ma ni fies to las ca da vez más nu me ro sas res tric cio nes.
En el ám bi to de la cris tian dad, el des cen so de las pe re gri na cio-
nes, co mo la que se di ri gía a San tia go de Com pos te la, se tra du jo
por una iden ti fi ca ción cre cien te del pe re grino con el va ga bun do,
en un mo men to en el que las gue rras li mi ta ban es te ti po de mi- 
gra cio nes. De he cho, la na tu ra li za ción de pen día mu cho de la in- 
te gra ción en las co mu ni da des lo ca les,39 sa bien do que no exis tía
la na cio na li dad es pa ño la y que la na tu ra li za ción era la de la po se- 
sión (ara go ne sa, ca ta la na, na po li ta na…). So lo el rey po seía si- 
mul tá nea men te to das las na cio na li da des por que era el so be rano
de ca da una de ellas.

UN EJÉRCI TO DES COM PUES TO

A la paz de Wes tfa lia (1648) le su ce dió la paz de los Pi ri neos
(1659); con es tos tra ta dos, la mo nar quía es pa ño la de des pren dió
de dos de tres gran des con flic tos a los que se ha bía vis to arras tra- 
da, li be ran do a Fe li pe IV y a sus va sa llos de la pe sa da car ga de la
gue rra en la Eu ro pa sep ten trio nal contra los ho lan de ses y los
fran ce ses. Prin ci pal men te ba jo el mi nis te rio de Ha ro, es tos
acuer dos li be ra ron las fuer zas y los me dios pa ra una po si ble re- 
cu pe ra ción eco nó mi ca y fi nan cie ra. La ma yor par te de los his to- 
ria do res se ña lan que, a par tir de esos años, se no tó una pau sa fis- 
cal y la aper tu ra de nue vas opor tu ni da des gra cias al res ta ble ci- 
mien to de las re la cio nes co mer cia les con los an ti guos ad ver sa rios
ho lan de ses y fran ce ses. El fi nal de la gue rra de Ca ta lu ña en 1652,
y des pués la fir ma de la paz con la mo nar quía fran ce sa, per mi tie- 
ron un cier to re na ci mien to de las pro vin cias pe ri fé ri cas de la pe- 
nín su la. No obs tan te, a la muer te de Luis de Ha ro (26 de no- 
viem bre de 1661), cua tro me ses des pués que la de su in ter lo cu- 
tor de la is la de los Fai sa nes —el car de nal Ma za rino— no to dos
los con flic tos se ha bían aca ba do, pues to que la gue rra de Res tau- 
ra ción de Por tu gal (1640-1668) se pro lon ga ba, y da ría al tras te
con las es pe ran zas de apa ci gua mien to y ali vio que si guie ron a los
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an te rio res tra ta dos de paz. Aun que es ta lu cha contra el Por tu gal
de los Bra gan za ha bía si do po co ac ti va has ta la re con quis ta de
Ca ta lu ña, en 1652, lo cier to es que cons ti tu yó el ver da de ro in di- 
ca dor de las di fi cul ta des de la mo nar quía es pa ño la, en som bre- 
cien do los úl ti mos años de un rei na do que hu bie ra po di do con- 
cluir un me dio si glo de gue rra con una ci ca tri za ción.

De he cho, des de el fin de la Edad Me dia, el te rri to rio pen in- 
su lar se ha bía aho rra do el pa so y los com ba tes de los ejérci tos. En
1653, la de cla ra ción de gue rra fran ce sa, y so bre to do la ex plo- 
sión de las re vuel tas de Ca ta lu ña y Por tu gal, al te ra ron es ta re la ti- 
va quie tud. Al gu nas zo nas pen in su la res se con vir tie ron en tea- 
tros de ope ra cio nes y los súb di tos de las mis mas en víc ti mas de
los con flic tos. Las exac cio nes de la sol da des ca —cual quie ra que
fue se su ori gen— afec ta ron a los súb di tos de Fe li pe IV. En la
gue rra de Res tau ra ción (de los Bra gan za en Por tu gal), vi llas en- 
te ras fue ron arra sa das por uno y otro ban do. En 1641, en El jas,
el ge ne ral por tu gués Te llo des tru yó el al cá zar, de vas tó los cam- 
pos de los al re de do res y re gre só a Por tu gal car ga do de bo tín. Por
su par te, las tro pas cas te lla nas di ri gi das contra Mo rón de mo lie- 
ron más de se te cien tas ca sas. El pa so de los sol da dos y el alo ja- 
mien to de los mis mos im po nían re qui si cio nes y con fis ca cio nes y
obli ga ban a las mu ni ci pa li da des a pa gar, prin ci pal men te en es pe- 
cie, con tri bu cio nes fis ca les ex tra or di na rias. A cau sa de es ta per-
sis ten cia de la gue rra de Por tu gal, Ex tre ma du ra se con vir tió en
un te rri to rio de so la do; los mon tes y los bos ques fue ron arra sa- 
dos pa ra evi tar que las tro pas ene mi gas se ocul ta sen en ellos o
que uti li za sen la ma de ra. Las vi llas su frie ron da ños te rri bles. En
1642, en la pro vin cia de Ba da joz, Mé ri da fue sa quea da por las
tro pas ir lan de sas; al año si guien te, fue ron las fuer zas com pues tas
por na po li ta nos las que se lle va ron to dos los ví ve res y el ga na do
fue ra de la vi lla, cuan do la es ca sez ame na za ba: sin em bar go, es tas
fuer zas ser vían al rey de Es pa ña contra los ejérci tos de Bra gan za
sin pres tar nin gu na aten ción a las mi se rias cau sa das a los súb di tos
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del rey. Los cál cu los so bre la fi nan cia ción de es te con flic to es ti- 
man un cos te to tal de 71 mi llo nes de ma ra ve dís, de los cua les un
85 % fue ron so por ta dos úni ca men te por la re gión ex tre me ña.40

Des de un pun to de vis ta po lí ti co, la cor te de Ma drid per ci bía
la se ce sión co mo una usur pa ción por par te de la ca sa de Bra gan- 
za; en Por tu gal, el nue vo so be rano, Juan IV de Bra gan za, de pen- 
día de los ac to res del gol pe de Es ta do de di ciem bre de 1640.
Ade más, una gran par te de la no ble za por tu gue sa se ne gó a re co- 
no cer la le gi ti mi dad de Juan IV de Bra gan za y, en 1641, una
cons pi ra ción es tu vo a pun to de de rro car al nue vo po der en ejer- 
ci cio pa ra res tau rar a Fe li pe IV. Tras la muer te de Juan IV de
Bra gan za, en 1656, el go bierno de su viu da, Lui sa de Bra gan za,
co no ció di ver sas tur bu len cias inhe ren tes a la re gen cia, a la gue rra
y a las pro tes tas de una frac ción de la so cie dad. Así, en 1659, uno
de los prin ci pa les aris tó cra tas por tu gue ses, Rai mun do de Len- 
cas tre, du que de Avei ro, des con ten to con la re gen te, se su mó a la
cau sa de Ma drid en com pa ñía del em ba ja dor por tu gués en La
Ha ya, por lo cual fue ron lar ga men te re com pen sa dos, pues ello
rea fir ma ba los de re chos de los Ha bs bur go al trono por tu gués.41

En el trans cur so de los úl ti mos vein te años de su rei na do, Fe li- 
pe IV es tu vo ob se sio na do por su de ber de trans mi tir la to ta li dad
de las po se sio nes re ci bi das en he ren cia a su su ce sor. El acuer do
de paz con las Pro vin cias Uni das fue di fí cil, pos ter ga do y re tra- 
sa do has ta el mo men to en el que se hi zo pa ten te que la mo nar- 
quía es pa ño la ya no dis po nía de los me dios fi nan cie ros y mi li ta- 
res ne ce sa rios pa ra con ti nuar esa gue rra contra los re bel des ho- 
lan de ses, es pe cial men te a cau sa de la rup tu ra de los en la ces ma rí- 
ti mos. En 1648, el fin de es te con flic to que ya du ra ba ochen ta
años, que em pe zó cuan do ni si quie ra el pa dre de Fe li pe IV ha bía
na ci do, en tra ñó la pér di da de un ele men to del pa tri mo nio bor- 
go ñón que Car los V le gó a sus des cen dien tes. La con clu sión de
la paz con la mo nar quía fran ce sa fue cons tante men te di fe ri da
por Fe li pe IV; tu vie ron que pro du cir se las de rro tas mi li ta res de
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Dun quer que y la pér di da de la flo ta de las In dias pa ra obli gar al
rey a ce der una vez más una par te de su pa tri mo nio, con la pér- 
di da de la Cer da ña y del Ro se llón. Pa ra Fe li pe IV, es te con sen ti- 
mien to en una po si ción de de bi li dad du ran te la paz de los Pi ri- 
neos so lo te nía un ob je ti vo: re cu pe rar el reino de Por tu gal, del
cual el usur pa dor, el du que Juan de Bra gan za, se ha bía apo de ra- 
do en el mo men to en el que su so be rano es ta ba de bi li ta do por la
gue rra ex tran je ra y la re be lión ca ta la na. Des de que el reino de
Ná po les y el prin ci pa do de Ca ta lu ña se rein te gra ron al im pe rio
ibé ri co, Fe li pe IV se asig nó el ob je ti vo de de vol ver el reino ve- 
cino a su au to ri dad por me dio de las ar mas, gra cias al apo yo de
una par te no des pre cia ble de la no ble za por tu gue sa, aun que sin
ol vi dar la di plo ma cia. Así, sus em ba ja do res en Ro ma im pi die ron
el re co no ci mien to de la so be ra nía de los Bra gan za por los pa pas,
aun que la San ta Se de no ha bía ex co mul ga do al im pos tor tal co- 
mo le pe dían los en via dos de Fe li pe IV, adu cien do los su pues tos
pos tu la dos he ré ti cos de los Bra gan za. El re sul ta do fue que Por tu- 
gal es tu vo va rias dé ca das sin que su epis co pa do fue se re no va do
por que la cu ria no re co no cía el po der de los Bra gan za. Es pa ña no
re co no ció la in de pen den cia por tu gue sa has ta la paz de 1668, lo
cual su ce dió tres años des pués del fa lle ci mien to de Fe li pe IV.
Du ran te to da la épo ca fi nal de su rei na do, el mo nar ca no de jó de
in sis tir en la im por tan cia de Por tu gal, es cri bien do a su re pre sen- 
tan te en Ro ma, el du que del In fan ta do, que el pa pa de bía ele gir
en tre «el acuer do con Por tu gal o con to do el res to de mi mo nar- 
quía».42

De 1640 a 1659, los su ble va dos por tu gue ses re ci bie ron el
apo yo fi nan cie ro, mi li tar y po lí ti co de la po ten cia fran ce sa. Gra- 
cias a es ta re vuel ta, Ri che lieu y Ma za rino en con tra ron una nue- 
va po si bi li dad de de bi li tar al ene mi go es pa ñol. En un in ter cam- 
bio de bue nas ma ne ras, Juan IV lan zó una ofen si va en 1643 con
el ob je ti vo de ali viar a las tro pas fran ce sas des ti na das en Ca ta lu- 
ña, pe ro el re sul ta do fue ca tas tró fi co. No tan to co mo el re sul ta- 
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do, lo es en cial pa ra Ma za rino re si día en la exis ten cia mis ma de la
se ce sión, pues es ta pre sen ta ba la ven ta ja de fi jar las tro pas es pa- 
ño las en la fron te ra de Ex tre ma du ra, unas tro pas que Ma drid hu- 
bie ra de sea do si tuar en otro lu gar.

Du ran te al gún tiem po, un acer ca mien to a In gla te rra pa re ció
una de las cla ves de la vic to ria contra la mo nar quía fran ce sa y
contra el usur pa dor por tu gués. Tras la re vo lu ción par la men ta ria,
Fe li pe IV há bil men te man tu vo las re la cio nes con Lon dres, or de- 
nan do a su re pre sen tan te, Alon so de Cár de nas, que per ma ne cie- 
ra cer ca de las au to ri da des de la Co m mo nweal th, pe se a la eje cu- 
ción de Car los I de In gla te rra el 30 de ene ro de 1649. En más de
un as pec to es te man te ni mien to de las re la cio nes pa re cía contra- 
dic to rio, ate nuan do el al can ce de la ar gu men ta ción po lí ti ca de
Fe li pe IV y sus re fu ta cio nes a la ra zón de Es ta do de Ma quia ve lo.
Por una par te, la re vo lu ción in gle sa se ins cri bía en ese pu jan te
mo vi mien to po lí ti co de las re vuel tas de los súb di tos contra sus
so be ra nos que in fla mó Eu ro pa a me dia dos del si glo XVII, mo vi- 
mien to que las «au to ri da des na tu ra les» ca li fi ca ron de re be lión.
Con la pre sen cia de su em ba ja dor en la ciu dad en la que se de sa- 
rro lló el re gi ci dio, la mo nar quía es pa ño la apro ba ba im plí ci ta- 
men te es ta re vo lu ción fue ra de su im pe rio mien tras de bía en- 
fren tar se a los re bel des: es te man te ni mien to de las re la cio nes con
los re gi ci das se hi zo pues pres cin dien do de to da con si de ra ción
mo ral. Por otra par te, lle ga dos al po der, los pu ri ta nos de Cro- 
mwe ll se opu sie ron vio len ta men te al ca to li cis mo en la is la, y
pre co ni za ron su erra di ca ción en el mun do bri tá ni co por to dos
los me dios, de lo cual los ir lan de ses tu vie ron te rri ble ex pe rien- 
cia. No obs tan te, pa ra Ma drid y Fe li pe IV, es te re co no ci mien to
po lí ti co de In gla te rra for ma ba par te de las con di cio nes ne ce sa rias
pa ra la re cu pe ra ción del reino de Por tu gal…

Sin em bar go, el cál cu lo fra ca só pues, en la ri va li dad fran co-es- 
pa ño la pa ra atraer la alian za in gle sa, Ma za rino su po mos trar to- 
dos los triun fos que tal aso cia ción pro cu ra ría a In gla te rra: las ri- 
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que zas del im pe rio es pa ñol, es pe cial men te las de ul tra mar, pa re- 
cie ron más ten ta do ras a Cro mwe ll que las pro me sas for mu la das
por el em ba ja dor de Ma drid. A fin de cuen tas, el re cha zo a de jar
que el co mer cio in glés pe ne tra se en las In dias ace le ró la de cla ra- 
ción de gue rra lan za da por Cro mwe ll contra el im pe rio de Fe li- 
pe IV. Uno de los re sul ta dos de ello fue la ocu pa ción de Ja mai ca,
en el Ca ri be, y los ata ques ca da vez más vi ru len tos, co mo la cap- 
tu ra de la flo ta de las In dias por el al mi ran te Blake dos años más
tar de. En no viem bre de 1655, la fir ma del tra ta do de Wes t mins- 
ter aca bó de ais lar al im pe rio ibé ri co y re ma tó la aso cia ción fran- 
co-in gle sa des ti na da a mer mar lo que que da ba de la po ten cia es- 
pa ño la, lo cual con fir mó el tra ta do de Pa rís de mar zo de 1657.
En vir tud de es te úl ti mo acuer do, se pro gra mó una cam pa ña mi- 
li tar con jun ta por mar —con la flo ta in gle sa— y por tie rra —
con las tro pas fran ce sas—, con el ob je ti vo de arre ba tar Dun quer- 
que y Gra ve li nas. Se gún los tér mi nos del acuer do, la pri me ra vi- 
lla se ría pa ra los in gle ses y la se gun da pa ra los fran ce ses. Re no va- 
do en ma yo de 1658, es te tra ta do fue apli ca do y la ba ta lla de las
Du nas (1658) con du jo a la en tre ga de Dun quer que a los in gle ses.

En ma te ria de po lí ti ca ex te rior, Fe li pe IV fra ca só mi li tar, po- 
lí ti ca y mo ral men te: so lo le que da ba un apo yo, el de las Pro vin- 
cias Uni das pro tes tan tes cu ya in de pen den cia ha bían lo gra do lu- 
chan do contra él… Sin em bar go, an te el au ge de la po ten cia in- 
gle sa, es tas acep ta ron un acer ca mien to a Es pa ña, aun que la pri- 
me ra de las tres gue rras an glo-ho lan de sas (1652-1653) fre nó es ta
co la bo ra ción.

Así, la paz de los Pi ri neos no apor tó el ali vio es pe ra do: se no- 
ta ba la fa ti ga de las es ca sas tro pas dis po ni bles, la la si tud de sus
sol da dos y de sus ofi cia les, el po co en tu sias mo de la no ble za cas-
te lla na pa ra re clu tar fuer zas des ti na das a com ba tir en la fron te- 
ra.43 Sin em bar go, Fe li pe IV se obs ti nó en mo vi li zar las fuer zas
de la mo nar quía pa ra reu nir un ejérci to que re con quis ta se Por tu- 
gal, tie rra de sus an ces tros. Por su par te, los par ti da rios de los
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Bra gan za mul ti pli ca ron sus ges tio nes di plo má ti cas; en via ron a
Lon dres un em ba ja dor, Fran cis co de Me lo, que con si guió com- 
prar las bue nas vo lun ta des de la nue va cor te. Car los II se ha bía
ins ta la do en el trono de su di fun to pa dre, tras ha ber pa sa do sus
años de exi lio ba jo la pro tec ción es pa ño la. Aho ra bien, el em ba- 
ja dor de Lis boa lo gró dis tan ciar al nue vo so be rano in glés de sus
an ti guos pro tec to res es pa ño les pro me tién do le un ma tri mo nio
con Ca ta li na de Bra gan za cu ya do te fue la más ele va da de la his- 
to ria ma tri mo nial in gle sa: 330.000 li bras. El tra ta do de ju nio de
1661 ra ti fi có el en vío de 10.000 sol da dos a Por tu gal a cam bio de
que las vi llas de Bom bay y de Tán ger fue ran ce di das a Lon dres y
de la con ce sión a los mer ca de res in gle ses de pri vi le gios co mer- 
cia les en el con jun to del im pe rio por tu gués.44 En tre 1662 y
1668, unos 5.000 sol da dos in su la res, pro ce den tes de la in fan te ría
for ma da du ran te la gue rra ci vil, con tri bu ye ron a obrar la de rro ta
es pa ño la.45 Por su par te, Luis XIV es ti mó que no se ha bían res- 
pe ta do veinti séis pun tos del tra ta do de los Pi ri neos, en tre ellos el
pa go de la do te de la in fan ta Ma ría Te re sa; en ton ces im pli có al
reino de Fran cia en la ayu da a Por tu gal y, en 1662, au to ri zó a un
cuer po ex pe di cio na rio di ri gi do por el ma ris cal de Schom berg a
que par ti ci pa se en los com ba tes contra Ma drid.

An te es ta po de ro sa coa li ción, Fe li pe IV per se ve ró en su vo- 
lun tad de re con quis tar el reino ve cino, pe se al con se jo de mu- 
chos de sus con se je ros, es pe cial men te el del du que de Me di na de
las To rres que ocu pa ba un lu gar des ta ca do en el con se jo tras el
fa lle ci mien to de Luis de Ha ro. Las car tas in ter cam bia das con
Ma ría de Ágre da dan cuen ta de es ta obs ti na ción: el 6 de di ciem- 
bre de 1660, el rey le es cri bió que la paz con Fran cia le apor ta ba
tran qui li dad y que so lo la cues tión por tu gue sa le preo cu pa ba; el
22 de ene ro de 1661, le anun ció los pre pa ra ti vos mi li ta res contra
los re bel des por tu gue ses; el 28 de fe bre ro, le avan zó que la cam- 
pa ña se ini cia ría al prin ci pio de la pri ma ve ra; el 11 de abril, la
mon ja su po que don Juan Jo sé em pren de ría una ofen si va y, el 17
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de ma yo, que el ata que era in mi nen te; por úl ti mo, el 10 de ju nio
de 1661, Fe li pe IV res pon dió que la cam pa ña ya ha bía co men za- 
do. Un mes y me dio más tar de, el 26 de ju lio de 1661, la tris te za
y la an gus tia ate na za ban al rey cuan do in for mó a Ma ría de Ágre- 
da que los ca lo res im pe dían los gran des com ba tes contra Por tu- 
gal. Pa ra con cluir es tas no ti cias, el 25 de sep tiem bre le es cri bió
que la ofen si va no se reem pren de ría an tes de mar zo de 1662.

En rea li dad, la mo nar quía es pa ño la no lo gró mo vi li zar al
ejérci to, a los sol da dos y a la no ble za. Los efec ti vos de los ve te ra- 
nos es ta ban mer ma dos y, pa ra com ple tar las es ca sas fi las, la mo- 
nar quía prac ti có el alis ta mien to for zo so no so lo de de lin cuen tes
y de pre si dia rios con de na dos a tra ba jos for za dos, sino tam bién
de in di vi duos sin ata du ras. Una de las obras ma es tras de Fe li pe
IV fue la de lla mar a su hi jo na tu ral pa ra man dar las tro pas.

Pe se a la de rro ta de Dun quer que en 1658, don Juan Jo sé dis- 
fru ta ba del ca ris ma vin cu la do a su per te nen cia a la fa mi lia real,
aun sien do hi jo na tu ral. Des pués de quin ce años, se le atri buía
una re pu ta ción de hom bre vic to rio so pues, des de los die cio cho
años, Fe li pe IV le nom bró «prín ci pe de la mar y de los océa nos»
a fin de con du cir la flo ta en via da pa ra re cu pe rar la vi lla in sur gen- 
te. En oc tu bre de 1647, Ná po les fue bom bar dea da por los na víos
de don Juan Jo sé, aun que la ciu dad tar dó seis me ses en do ble gar- 
se a las fuer zas rea lis tas. Los su ble va dos acep ta ron ne go ciar, lo
que per mi tió a las tro pas rea les en trar sin com ba tir en la zo na de
la vi lla en ma nos de los in sur gen tes y de ob te ner su su mi sión, to- 
do ello ba jo la di rec ción de don Juan Jo sé. A par tir de es te pri- 
mer triun fo mi li tar, fue nom bra do vi rrey de Si ci lia dos años más
tar de, y con tri bu yó con éxi to a la ex pe di ción pa ra ex pul sar a las
tro pas fran ce sas de los pre si dios tos ca nos. Los re tra tos re pre sen- 
tán do le se mul ti pli ca ron en ton ces: re tra tos ecues tres, co mo los
rea li za dos en Ná po les por Ri be ra en los que sos tie ne en la ma no
un bas tón de man do, o re pre sen ta cio nes en las que sos tie ne con
ca de nas los pue blos re bel des, o bien di ri gien do las tro pas vic to- 
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rio sas, o aun ata via do con una ar ma du ra.46 Rá pi da men te, don
Juan Jo sé su po uti li zar y di fun dir su ima gen de pa ci fi ca dor en las
di ver sas po se sio nes de Fe li pe IV. An te la im po si ble pre sen cia del
mo nar ca an te sus nu me ro sos pue blos, don Juan Jo sé em pe zó a
im po ner la su ya, be ne fi cián do se de su real as cen den cia pa ra au- 
men tar su pres ti gio: «Hi jo de es ta Águi la de Aus tria que fi ja sus
ojos en el bien co mún y en la rea li za ción del fin de sea do tan to
más que el sol ex tien de sus ra yos y pa ree que rer abra zar el mun- 
do», se es cri bió a pro pó si to de sus ha za ñas ita lia nas.47 Lla ma do a
Ca ta lu ña a par tir del ve rano de 1651, se pu so al man do del po- 
de ro so ejérci to de Fe li pe IV, una vez más con éxi to, y la to ma de
Bar ce lo na dio lu gar a una en tra da triun fal el 13 de oc tu bre de
1652; una en tra da que se ce le bró en to dos los te rri to rios de la
mo nar quía his pá ni ca con ce re mo nias y fies tas. Nom bra do vi rrey
de Ca ta lu ña en tre 1653 y 1656, a don Juan Jo sé le acom pa ña ba
la au reo la de sus vic to rias cuan do re ci bió la or den de di ri gir se a
Flan des, don de se de sa rro lla ban los com ba tes contra los fran ce- 
ses. La de rro ta de Dun quer que, por di fí cil que fue ra, no re sul tó
des hon ro sa, pues to que el hi jo del rey com par tía el man do con el
ven ce dor de Ro croi, Con dé, cuan do sus tro pas su frie ron es te re- 
vés.

En su obs ti na ción por re con quis tar Por tu gal, des de 1661 Fe li- 
pe IV nom bró a su hi jo ca pi tán ge ne ral de es te reino pa ra que di- 
ri gie ra las tro pas que, pe se a su de bi li dad, te nían la mi sión de
ven cer a los va sa llos re bel des.48 En ton ces se ma ni fes tó un ex tra- 
ño fe nó meno po lí ti co en el reino por tu gués. Des de 1578 y la
muer te del rey Se bas tián I en la ba ta lla de Al ca zar qui vir, sin que
se hu bie ra en contra do su ca dá ver, el te ma re cu rren te del rey es- 
con di do fue uti li za do en ese país pa ra de nun ciar el mo nar ca vi- 
gen te y fa vo re cer las pre ten sio nes de un can di da to que ha bría
co di cia do es te trono.49 Es to fue lo que hi cie ron los par ti da rios
del du que de Bra gan za en vís pe ras de la re vuel ta de1640, di fun- 
dien do la no ti cia de que un prín ci pe de san gre real iba a rea pa re- 
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cer pa ra sal var al país. Aho ra bien, en 1661, ¡los li be los ale ga ron
que el rey es con di do no era el du que de Bra gan za, ni tam po co su
su ce sor, sino don Juan Jo sé, efec ti va men te un prín ci pe de san gre
real que se en contra ba al man do de un ejérci to pa ra ex pul sar al
ti rano! De es te mo do, la mis ma te má ti ca po lí ti ca —la del rey es- 
con di do— pro du ci da con vein te años de in ter va lo en el mis mo
te rri to rio sir vió a dos pre ten dien tes con ob je ti vos to tal men te
opues tos.50 La for tu na pa re cía no ce sar pa ra don Juan Jo sé, pues- 
to que sus tro pas pe ne tra ron en el Alen te jo, lle gan do has ta ocu- 
par la vi lla de Évo ra, pe ro fue ron de te ni das por un ejérci to por- 
tu gués que con ta ba con la ayu da de las tro pas fran ce sas. Al año
si guien te, un cuer po ex pe di cio na rio in glés des em bar có pa ra re- 
for zar las tro pas por tu gue sas. El 8 de ju nio de 1633, el ejérci to
de don Juan Jo sé fue ven ci do en Amei xial y tu vo que re ti rar se
del reino. En ton ces em pe za ron las ten sio nes en tre Fe li pe IV y su
hi jo na tu ral des pués de que es te úl ti mo su frie ra los re ve ses en
Por tu gal; así don Juan Jo sé pi dió re pe ti das ve ces po der vol ver a
la cor te, lo que le fue ne ga do. En sep tiem bre de 1663, don Juan
Jo sé fue apar ta do del man do de los ejérci tos en Por tu gal; po co
des pués, tras su re ti ro en Ba da joz, ma ni fes tó su vo lun tad de con- 
ver tir se en in fan te; es de cir, en un su ce sor le gí ti mo, y de jar de
ser un hi jo na tu ral re co no ci do por su pa dre pe ro sin de re cho a la
co ro na.51 Don Juan Jo sé em pe za ba a ser in quie tan te.

UNA FA MI LIA DI SE MI NA DA

Aun que con el pa so de los años se fue es pa cian do, la co rres- 
pon den cia de Fe li pe IV con Ma ría de Ágre da cons ti tu ye una
fuen te de gran ri que za pa ra co no cer su es ta do mo ral, sus sen ti- 
mien tos y sus reac cio nes an te los acon te ci mien tos ex ter nos y sus
ale g rías y sus pe nas re la cio na das con la fa mi lia. Es ta co rres pon-
den cia su bra ya tam bién el afec to que el rey pro fe sa ba a la mon ja:
en ma yo de 1650, des pués de que es ta hu bie ra es ta do en fer ma,
Fe li pe IV le ma ni fes tó su pro fun da in quie tud por su salud y, so- 
bre to do, có mo ha bía echa do de me nos no re ci bir sus car tas.52
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Des de 1646 y la des apa ri ción del in fan te Bal ta sar Car los, dos
años des pués de la muer te de Is abel de Bor bón, la fal ta de un hi- 
jo su pu so un ver da de ro trau ma pa ra Fe li pe IV; la es pe ra de un
he re de ro re pre sen ta ba un ele men to cru cial en la perspec ti va de
un nue vo ma tri mo nio del rey con su so bri na, Ma ria na de Aus- 
tria. Es ta unión pu so el pun to fi nal a una dé ca da do lo ro sa, al me- 
nos des de el pun to de vis ta fa mi liar, si bien la cor te no vol vió a
re cu pe rar el op ti mis mo y el am bien te fes ti vo que co no ció du ran- 
te las dé ca das de 1620-1630. Los nu me ro sos re tra tos de la fa mi- 
lia real rea li za dos por Ve lá z quez tras su re torno de Ita lia en 1651
dan fe del ape go del rey por sus pa rien tes cer ca nos y de su vo- 
lun tad de di fun dir su ima gen. En ellos ve mos cre cer a los des cen- 
dien tes de la pa re ja y có mo evo lu cio nan los re tra tos de la rei na y
el rey, a me di da de los na ci mien tos, de las des apa ri cio nes y de los
años que se es ca pan. Así, dos de los re tra tos del rey, pin ta dos en
1654 y 1656, pa re cen prác ti ca men te idénti cos; es tán rea li za dos
sin que Ve lá z quez se preo cu pa se lo más mí ni mo por em be lle cer
al so be rano, y aún me nos por ha la gar lo: so bre el ros tro del rey,
los re tra tos re ve lan la fa ti ga y el pe so de los años, y aun de las
res pon sa bi li da des, si bien Fe li pe IV ape nas fri sa ba la cin cuen te- 
na.53 Con su se gun do ma tri mo nio, el rey rea nu dó es ta te rri ble
su ce sión con yu gal de na ci mien tos y fa lle ci mien tos de in fan tes.
La pri me ra en na cer fue Mar ga ri ta Ma ría54 (la fu tu ra Mar ga ri ta
Te re sa), que so bre vi vi ría a su pa dre Fe li pe IV. Na ci da en ju lio de
1651, es ta in fan ta al can zó la ce le bri dad con Las men i nas, de Ve lá- 
z quez, que la si tuó en el cen tro de la com po si ción. Di fe ren tes re- 
tra tos de ella y de su her ma na Ma ría Te re sa, rea li za dos por el
pin tor, tie nen su ori gen en las orien ta cio nes ma tri mo nia les a las
cua les es tas in fan tas die ron lu gar por par te de su pa dre.55 Muy
pron to des ti na da a su tío, el ar chi du que Leo pol do (1640-1705),
so brino de Fe li pe IV, Mar ga ri ta contrae ría ma tri mo nio en 1666,
y la cor te pre pa ró es ta unión por di ver sos me dios, en tre ellos el
en vío de re tra tos.
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En di ciem bre de 1655 y en 1656, la rei na dio a luz a otras dos
hi jas, una de ellas (Ma ría Am bro sia), so bre vi vió quin ce días, y la
otra na ció muer ta. En cam bio, el na ci mien to de un hi jo el 20 de
no viem bre de 1657 se trans for mó en un acon te ci mien to su ma- 
men te re le van te pa ra el con jun to de las po se sio nes de Fe li pe IV:
la mo nar quía dis po nía por fin de un he re de ro. Las es pe ran zas de- 
po si ta das en es te in fan te —Fe li pe Prós pe ro— fue con si de ra ble
y, una vez más, los re tra tos pin ta dos por Ve lá z quez po nen de
ma ni fies to su im por tan cia: es te na ci mien to ofre ció un ma yor
mar gen de ma nio bra di plo má ti ca a Fe li pe IV, que pu do fir mar la
paz de los Pi ri neos con Luis XIV sin de pen der del des tino de la
ma yor de las in fan tas —Ma ría Te re sa—, pro me ti da a su pri mo
Bor bón. Jus to an tes de la fir ma de la paz de los Pi ri neos, la di n as- 
tía pa re ció re for zar se gra cias al na ci mien to de un se gun do in fan- 
te, Fer nan do To más, na ci do en di ciem bre de 1658 que, sin em- 
bar go, so lo vi vió un año. En 1661, el ci clo de los na ci mien tos y
las muer tes de los in fan tes con clu yó con la te rri ble coin ci den cia
de la muer te del he re de ro Fe li pe Prós pe ro, el día de To dos los
San tos de 1661 y, me nos de ocho días des pués del na ci mien to
del in fan te Car los, fu tu ro Car los II de Es pa ña (1661-1700). Los
re la tos pu bli ca dos de las ce re mo nias que tu vie ron lu gar en ton ces
con ser van el re cuer do de las ce le bra cio nes del na ci mien to del
nue vo in fan te en las di ver sas ciu da des de la pe nín su la; en cam- 
bio, se en cuen tran po cos re la tos de las exe quias de Fe li pe Prós- 
pe ro.56

Tras la muer te de Luis de Ha ro en 1661, la au sen cia de va li do
ti tu lar y la plu ra li dad de los miem bros de los con se jos en la cor te
alen ta ron a la rei na Ma ria na y a su en torno a de sem pe ñar un pa- 
pel más re le van te. Al me nos, des de 1663, el anun cio del pro yec- 
to de ma tri mo nio de Mar ga ri ta Te re sa con su tío Leo pol do,
cuan do ella so lo te nía tre ce años, con fir ma ba el es tre cha mien to
de los vín cu los con la cor te de Vie na, lo cual la rei na Ma ria na
de sea ba ar dien te men te de sea do. En una car ta a Ma ría de Ágre da,
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ella le ex pli có abier ta men te la vo lun tad de ver a su hi ja ca sar se
con un miem bro vie nés de su fa mi lia, an tes in clu so de que se fir- 
ma se la paz de los Pi ri neos.57 De bi do a su pro xi mi dad con el
em ba ja dor del Sa cro Im pe rio en la cor te, el con de Von Pö tting,
y con su con fe sor, el je sui ta Éve rard Ni thard, que se con ver ti ría
en su va li do du ran te la re gen cia, el me dio ale mán cris ta li zó las
ten sio nes en la cor te, es pe cial men te con don Juan Jo sé. Las di- 
ver sas in ter pre ta cio nes de los his to ria do res del po der de la rei na
Ma ria na sue len atri buir un pa pel con si de ra ble a es te en torno, ca- 
li fi ca do con se cu ti va men te de «ca ma ri lla ger má ni ca» o de «clan
ale mán»; al fi nal del rei na do, Ni thard lo gró tam bién go ber nar al
rey me dian te la in fluen cia de su es po sa. Sin em bar go, con vie ne
ma ti zar es tas con si de ra cio nes, pues to que la ma yor par te de las
ob ser va cio nes a pro pó si to de Ma ria na y de los miem bros de su
ca sa pro ve nían de li be los y de pan fle tos pos te rio res a la muer te
de Fe li pe IV, que sir vie ron co mo ins tru men to en la lu cha po lí ti-
ca que en fren tó a la rei na re gen te a una par te de la aris to cra cia y
a don Juan Jo sé. Es tos do cu men tos sir vie ron pa ra cri ti car a la re- 
gen te y, co mo su ce de a me nu do, re pro du cían los es te reo ti pos
ad ju di ca dos no so lo al mal go bierno y a los ma los con se je ros que
ro dea ban a los so be ra nos, sino tam bién so bre el go bierno de las
re gen cias de bi das a las mi no rías rea les; es tas re gen cias so lían ser
fe men i nas —en car na das por la ma dre del rey en mi no ri dad— y,
con se cuen te men te, ca si siem pre ex tran je ras a cau sa de las alian- 
zas ma tri mo nia les bus ca das fue ra del reino; es te fue el ca so de
Ma ria na, con si de ra da co mo ale ma na, y tam bién de Ca ta li na y
Ma ría de Mé di cis en Fran cia.58

A par tir de 1644 y de la des apa ri ción de Is abel de Bor bón, se
abre una se gun da par te del rei na do mar ca da por la pre sen cia de
la muer te al re de dor de Fe li pe IV: R. A. Strad ling ca li fi ca de «ho- 
lo caus to di nás ti co» la se rie de fa lle ci mien tos con se cu ti vos a los
nu me ro sos par tos de las rei nas.59 Es ta pre sen cia ex pli ca en par te
por qué, du ran te es tos años, Fe li pe IV se in te re só en su re si den- 
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cia de San Lo ren zo del Es co rial. En el seno del pa la cio mo nas te- 
rio de Fe li pe II, él de sea ba aca bar la obra de cons truc ción em- 
pren di da por su pa dre, Fe li pe III: un gran mau so leo pa ra ren dir
ho me na je a la di n as tía de los Ha bs bur go de Es pa ña.60 Es ta de ci- 
sión en tra ñó gran des tra ba jos de re for mas pa ra rea li zar es te pan- 
teón fa mi liar que no se ter mi na ron has ta 1654. Sin em bar go, an- 
tes de ello, se de ci dió tras la dar a El Es co rial los res tos de la rei na
Is abel y del in fan te Bal ta sar Car los. Ade más, el rey or de nó a Ve- 
lá z quez que tra ba ja se en la re for ma y en la de co ra ción de una
par te de es te pa la cio, tra ba jos pa ra los cua les el pin tor in ten tó, en
vano, traer de Ro ma a Pie tro di Cor to na. Fe li pe IV ex pli có cla- 
ra men te a Ma ría de Ágre da su vin cu la ción a San Lo ren zo del Es- 
co rial: él de sea ba po der re cor dar la fi ni tud de su vi da con tem- 
plan do las tum bas de sus gran des an ces tros.61 No se tra ta tan to
de mor bo si dad por par te del mo nar ca co mo de la ex pre sión de
una pie dad ba rro ca en un tiem po en el que la om ni pre sen cia de
la muer te se con ju ga ba con las re for mas re li gio sas na ci das del
con ci lio de Tren to. Es ta pie dad no ce sa ba de re cor dar que la fi- 
na li dad de la vi da con sis te en pre pa rar se pa ra su pro pio tras pa so:
el gé ne ro pic tó ri co de las va ni da des ha bía da do lu gar a al gu nas
obras ma es tras que tra du cían es te des dén por la vi da te rre nal, o
al me nos la vo lun tad de des li gar se de ella.

Tan to co mo la muer te, que to dos se es for za ban en «apa ci guar»
(se gún el tér mino del his to ria dor Phi li ppe Ariès), la en fer me dad
me ro dea ba al re de dor de los con tem po rá neos: fie bres, tu mo res,
vi rue las y do lo res for ma ban par te del vo ca bu la rio que ser vía pa- 
ra des cri bir es tas en fer me da des de Fe li pe IV. Las ano ta cio nes so-
bre su es ta do de salud y el de su fa mi lia abun da ban en los dia rios
man te ni dos por los con tem po rá neos y en los des pa chos de los
di plo má ti cos. En el ca so de Es pa ña, la co rres pon den cia de la
mon ja de Ágre da y las no ti cias de ac tua li dad de Je ró ni mo Ba- 
rrio nue vo ofre cen nu me ro sos ejem plos de la im por tan cia de es- 
tas en fer me da des. A par tir de 1658, a sus cin cuen ta y tres años,
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Fe li pe IV pa de cía gra ves pro ble mas fí si cos. En abril de aquel año,
al re gre sar de una ca ce ría que du ró de ma sia do por lo hú me do del
tiem po cer ca de Aran juez, el rey co gió frío y se vio pro gre si va- 
men te afec ta do por una pa rá li sis par cial del bra zo y del pie de re- 
chos, acom pa ña da de tem blo res; a par tir de aquel mo men to so lo
pu do mo ver se con gran des di fi cul ta des.62 El afi cio na do a los es- 
fuer zos fí si cos se vio pau la ti na men te con de na do a una vi da se- 
den ta ria. Por su par te, aun que Ma ría de Ágre da es ta ba al co- 
rrien te de la salud del rey, re za ba por él, por su re po so y por su
sal va ción, ella tam bién le te nía in for ma do de su pro pia salud: en
1660, ella le es cri bió que ha bía su fri do una gra ve en fer me dad,
que le ha bía he cho san grar mu cho la bo ca.63 Él, des de 1663, su- 
fría de có li cos ne frí ti cos. El 27 de mar zo de 1665, en la úl ti ma
de las 614 car tas que le en vió al rey, le ex pli ca ba có mo sus pro- 
ble mas de salud la ator men ta ban y que ella no de ja ba de ro gar
por su sal va ción. Dos me ses más tar de, el 24 de ma yo de 1665,
Ma ría de Ágre da mu rió en el con ven to que ha bía fun da do. La
va lo ra ción de su pa pel an te el rey ha va ria do no ta ble men te se gún
las épo cas. A ve ces con si de ra da ins pi ra do ra de una po lí ti ca de vo- 
ta opues ta a Oli va res, por ta voz de la cru za da ca tó li ca y san ta
mu jer, o tam bién san tu rro na en ce rra da y de es ca sa for ma ción
cu ya in fluen cia so bre el rey ha bía si do ne fas ta: los jui cios so bre
Ma ría de Ágre da su frie ron nu me ro sas in fle xio nes. De he cho, es- 
ta co rres pon den cia trans mi tió las cues tio nes que Fe li pe IV se
plan tea ba y so bre las cua les acep ta ba ha blar con la her ma na de
Ágre da. En cuan to a de ci dir la po lí ti ca del rey, des de Ara gón y
en un con ven to, ello pa re ce bas tan te di fí cil, te nien do en cuen ta
que, si bien acep ta ba los con se jos, Fe li pe IV de ci día por sí mis mo
las orien ta cio nes que le pa re cían más ade cua das. Sin em bar go, es
se gu ro que la muer te de la mon ja acen tuó la so le dad del mo nar- 
ca, al tiem po que su salud em peo ra ba. La su ce sión de las des apa- 
ri cio nes en su en torno, las ten sio nes con su hi jo na tu ral don Juan
Jo sé, la pre sen cia cons tan te de la en fer me dad y, por úl ti mo, su
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obs ti na ción en que rer re con quis tar Por tu gal sin po der dis po ner
de los me dios pa ra con se guir lo os cu re cie ron los úl ti mos años de
su vi da. Los úl ti mos me ses arrui na ron las po cas es pe ran zas que
po dían que dar le a Fe li pe IV de res tau rar la mo nar quía ibé ri ca en
Por tu gal pues to que, en ju nio de 1665, en Vi lla vi cio sa, la de rro- 
ta de sus tro pas di ri gi das por el mar qués de Ca ra ce na an te los
por tu gue ses apo ya dos por los con tin gen tes fran ce ses e in gle ses
con su mó la de rro ta de la mo nar quía.

Ya des de de prin ci pios de año, Fe li pe IV pa de ció he mo rra gias
y cri sis in tes ti na les. El 11 de sep tiem bre su frió una cri sis aún más
agu da. Em pe zó a guar dar ca ma en los apo sen tos de ve rano del
Al cá zar, don de la fie bre cau sa da por la he mo rra gia se acen tuó y
con ti nuó y, los días si guien tes, sus en tra ñas ex pul sa ron san gre.
El 13 de sep tiem bre la es pe ran za de que la en fer me dad re mi tie se
des apa re ció com ple ta men te, pe ro la ago nía con ti nua ba. Fe li pe
IV con vo có a su se cre ta rio, Blas co de Lo yo la, pa ra dic tar le sus
úl ti mas ins truc cio nes. El 14 de sep tiem bre su es ta do se agra vó, y
Fe li pe IV se ocu pó de ha cer co no cer su tes ta men to. No pu dien- 
do es cri bir de bi do a la pa rá li sis de su ma no de re cha, hi zo fir mar
el do cu men to a Gar cía de Ha ro, con de de Cas tri llo, an te tes ti- 
mo nios que die ran fe de la au ten ti ci dad del tes ta men to po nien do
su fir ma al fi nal de sus úl ti mas cláu su las. En vein ti cin co ho jas que
con te nían un preám bu lo y unas ochen ta y una cláu su las, el rey
ex pli ca ba sus úl ti mas vo lun ta des y las dis po si cio nes que ha bía
to ma do pa ra su su ce sión. Es te lar go do cu men to re ve la el es ta do
de áni mo del rey. Un preám bu lo, las in vo ca cio nes y los pri me ros
ar tícu los con sa gran el lu gar es en cial de la re li gión ca tó li ca. La in- 
vo ca ción a Cris to y a la Vir gen y la men ción de los san tos in ter- 
ce so res, to dos ellos de sig na dos por su nom bre, po nen de ma ni- 
fies to la es pe ran za de una mi se ri cor dia di vi na, que lle vó a Fe li pe
IV a su bra yar los es fuer zos que ha bía des ple ga do pa ra que se re- 
co no cie se el dog ma de la In ma cu la da. Su pri me ra preo cu pa ción
te nía que ver con sus res tos mor ta les, dis po nien do que el pan- 
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teón fa mi liar al ber ga se su re po so eterno, don de es ta ría ro dea do
de los miem bros de la di n as tía. Des pués del óbi to, de bían rea li- 
zar se ac cio nes pa ra la sal va ción del al ma del rey, es ti pu lan do que
de bían de cir se mi sas per pe tuas por los di fun tos Is abel de Bor bón
y Bal ta sar Car los. Pa ra sí mis mo, Fe li pe IV dis pu so que se ce le- 
bra sen cien mil mi sas así co mo la rea li za ción de di ver sas obras de
ca ri dad (re den ción de cau ti vos, li be ra ción de po bres en car ce la- 
dos…). Pa ra su su ce sor, el rey in sis te ló gi ca men te en la ne ce sa ria
de fen sa de la fe ca tó li ca, de la san ta Igle sia ro ma na, de la pri ma- 
cía de los in te re ses de la re li gión so bre los del Es ta do (cláu su la 8),
pre ci san do que, si uno de sus des cen dien tes abra za ba la he re jía,
se ría au to má ti ca men te des po seí do de sus de re chos su ce so rios
(cláu su la 7). Asi mis mo, rea fir ma el pa pel de la In qui si ción co mo
guar dia na de la or to do xia. En es te tes ta men to, so lo se cuen tan
nue ve ar tícu los pro pia men te re li gio sos; la ma yor par te con cier- 
nen a la or ga ni za ción po lí ti ca de la su ce sión, por una par te, y a la
ad mi nis tra ción de los rei nos por otra. La po lí ti ca ex te rior fue
abor da da de ma ne ra so la pa da a tra vés de la cues tión de su su ce- 
sión.

El con jun to de las cláu su las tra du cía la con cep ción del ejer ci- 
cio del po der por Fe li pe IV y de la eje cu ción del mis mo en el
mar co del im pe rio ibé ri co, una ex pre sión que el rey ja más em- 
pleó. El prin ci pio es en cial re si de en la con ser va ción de los va lo- 
res he re da dos contra to da ten ta ti va de in no va ción. Al acon se jar a
su su ce sor, afir ma que es te de be con ser var la po li si no dia, man te- 
ner las po se sio nes ad qui ri das y trans mi tir los bienes re ci bi dos.
Así se ex pli ca el fe ti chis mo di nás ti co por la flor de lis de oro que
Car los V re ci bió de los du ques de Bor go ña —y que Fe li pe IV
trans mi te a su he re de ro—, al igual que un frag men to de la Ver- 
da de ra Cruz que de bía per ma ne cer cer ca del so be rano. Ya sea en
el ám bi to de la fis ca li dad, en el de la jus ti cia, de la ad mi nis tra ción
e in clu so de las li ber ta des de los rei nos y te rri to rios, Fe li pe IV
pre co ni za la con ser va ción. Es te ape go al pa sa do es tal que Fe li pe
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IV re co mien da muy vi va men te a su su ce sor que pon ga fin a las
ena je na cio nes ju ris dic cio na les, a las deu das de la mo nar quía;
pro po ne in dem ni zar a sus va sa llos ex po lia dos por las me di das
ex tra or di na rias que tu vo que to mar du ran te sus rei na dos, e in- 
clu so por las que to ma ron sus pre de ce so res, to do ello pa ra vol ver
a la si tua ción an te rior, siem pre pre fe ri ble en su pen sa mien to a lo
que ad vino des pués. Es ta vo lun tad de con ser va ción ex pli ca tam- 
bién una mi ra da par cial men te crí ti ca so bre su pro pio rei na do; al
re fe rir se al ne ce sa rio res pe to a los fue ros, se ña la que «por no ha- 
ber se guar da do, re sul ta ron los da ños que se sa ben», alu dien do a
las re be lio nes ca ta la nas, por tu gue sas y na po li ta nas.64 Al de sig nar
a su hi jo Car los co mo he re de ro uni ver sal del con jun to de los te- 
rri to rios de su so be ra nía (cláu su la 10), Fe li pe IV se nie ga a ver
que el ni ño de cua tro años es atra sa do y de com ple xión muy frá- 
gil, y que su fría ra qui tis mo, lo que los di plo má ti cos re si den tes en
Ma drid des cri bían en sus car tas. Se gún Fe li pe IV, Car los II de be- 
ría go ber nar a la edad de ca tor ce años. Pre via men te, or ga ni zó
con to do de ta lle (cláu su las 22 a la 36), la re gen cia de su es po sa, la
rei na Ma ria na; una re gen cia en mar ca da por una jun ta com pues ta
por las gran des ad mi nis tra cio nes del apa ra to gu ber na men tal tra- 
di cio nal. En ca so de fa lle ci mien to de la rei na, se to man dis po si- 
cio nes pa ra que los gran des ofi cia les ad mi nis tren co lec ti va men te
la tu te la del rey me nor, a me nos que la in fan ta Mar ga ri ta, con- 
ver ti da en em pe ra triz, o su ma ri do, es tu vie ran pre sen tes en la
pe nín su la, en cu yo ca so el go bierno les co rres pon de ría. En es ta
dis po si ción, Fe li pe IV con cen tra su aten ción en Cas ti lla. En di- 
ver sas oca sio nes, pre ci sa que es ta co ro na ha con tri bui do mu cho a
su rei na do (cláu su la 60), y así lo ex pre sa exac ta men te, nom bran- 
do en pri mer lu gar en tre los gran des ofi cia les al pre si den te del
Con se jo de Cas ti lla. En es ta perspec ti va, no se ol vi da del reino
de Ara gón, re pre sen ta do pa ri ta ria men te en la Jun ta de Re gen cia.
Cuan do men cio na a Flan des, es so bre to do pa ra in sis tir en la ina- 
lie na bi li dad de es ta he ren cia bor go ño na re ci bi da de Car los V. En
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cuan to a los te rri to rios ita lia nos, so lo apa re cen en la men ción al
Con se jo de Ita lia y en la re co men da ción a su su ce sor de que
«pro te ja a sus va sa llos ex tran je ros» (se so breen tien de que a los no
es pa ño les, cláu su la 62). Lo más sor pren den te de es te tes ta men to,
y a la vez lo más re ve la dor de la con cep ción que Fe li pe IV tie ne
de su im pe rio, re si de en la au sen cia de to da re fe ren cia a los te rri- 
to rios ame ri ca nos aun que el Nue vo Mun do cons ti tu ye un for-
mi da ble ac ti vo pa ra la mo nar quía. Es te de sin te rés es pa ten te a lo
lar go de to do el tex to: la úni ca men ción es la de Pe rú ¡a pro pó si- 
to de una asig na ción de fi nan cia ción de mi sas per pe tuas pa ra Is- 
abel de Bor bón y de Bal ta sar Ca ros en una en co mien da de in- 
dios!

En cam bio, las con si de ra cio nes so bre lo que es tá en jue go en
su su ce sión son nu me ro sas y con du cen a de ci sio nes a es ca la de la
Eu ro pa de los prín ci pes. En pri mer lu gar, Fe li pe IV des car ta a su
hi jo na tu ral, ase gu rán do le unos re cur sos ade cua dos, pe ro sin
con ce der le el tí tu lo de in fan te, con tra ria men te a lo que se men- 
cio na en una cláu su la apó cri fa pos te rior al tes ta men to.65 Por otra
par te, alu dien do a su ago ta do rei na do, Fe li pe IV re cuer da que se
ha vis to obli ga do a li brar gue rras in ce san tes pa ra de fen der la he- 
ren cia que re ci bió (cláu su la 69). Pe ro, so bre to do, con tem pla la
po si bi li dad de una muer te rá pi da de Car los II. En tal ca so, exa- 
mi na las di ver sas po si bi li da des su ce so rias, lo que le lle va a ex cluir
ra di cal men te a la mo nar quía fran ce sa, pues to que la ma yor de los
in fan tes —Ma ría Te re sa— es ta ba ca sa da con Luis XIV. Pa ra evi- 
tar to da con tro ver sia, pre co ni za el pa go de los 500.000 du ca dos
de la do te de Ma ría Te re sa que él aún no ha po di do sa tis fa cer al
rey de Fran cia, y es ta se ría, se gún él, una cau sa de fric ción su ple- 
men ta ria.66 Pe ro una de las ochen ta y una cláu su las, la de ci mo- 
quin ta, ocu pa diez ve ces más lu gar que las otras, y as pi ra a jus ti fi- 
car la prohi bi ción de to da he ren cia y to da pre ten sión de los re yes
de Fran cia so bre el im pe rio ibé ri co: las dos po ten cias muy ca tó li- 
cas co rre rían el ries go de ver se dis mi nui das en una po si ble
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unión. El tes ta men to de Fe li pe IV po ne de ma ni fies to una vo- 
lun tad: la de fa vo re cer a la di n as tía de los Ha bs bur go. La fu tu ra
em pe ra triz Mar ga ri ta es nom bra da he re de ra, o sus hi jos en ca so
de des apa ri ción. Si sus des cen dien tes tam bién fal ta sen, ha bría
que re mon tar se a la des cen den cia de la em pe ra triz Ma ría, her- 
ma na de Fe li pe IV. Y si es ta se hu bie ra ex tin gui do, la su ce sión
de be ría re caer en los hi jos de la se gun da hi ja de Fe li pe II, la du- 
que sa de Sa bo ya. En po cas pa la bras, Fe li pe IV tra za las di ver sas
com bi na cio nes pa ra trans mi tir su im pe rio y pa ra des es ti mar
cual quier hi pó te sis su ce so ria de los Bor bón.

El día de la ofi cia li za ción del tes ta men to, el 14 de sep tiem bre,
Juan Mar tí nez, el con fe sor real, un do mi ni co, anun cia a Fe li pe
IV la in mi nen cia de su trán si to. El rey se con fie sa, es cu cha la mi- 
sa, pi de que le trai gan el viá ti co en una pro ce sión pú bli ca, lo que
Alon so Pé rez de Guz mán, pa triar ca de las In dias, eje cu ta, lle van- 
do el os ten so rio con el San to Sa cra men to, acom pa ña do de seis
ca pe lla nes del rey que sos tie nen el pa lio. Por úl ti mo, en su ca li- 
dad de pre si den te del Con se jo de Cas ti lla, el con de de Cas tri llo
se sitúa al la do del rey pa ra fir mar el co di ci lo de las ins truc cio nes,
en pre sen cia de los prin ci pa les mi nis tros de los con se jos. Du ran te
es te tiem po, el es ta do de salud de Fe li pe IV era co no ci do en la
vi lla, ce le brán do se ple ga rias pú bli cas en la ca pi lla real, en torno a
Ma ria na y de sus hi jos —Mar ga ri ta y Car los—, y des pués en el
con jun to de la ca pi tal, a la que se trans por ta la es ta tua de san Isi- 
dro. Es ta ago nía du ró un po co más de cin co días, du ran te los
cua les las pro ce sio nes son in ce san tes, al re de dor de las re li quias y
de las imá ge nes san tas. El rey re ci bió la ex tre maun ción el 15 de
sep tiem bre a pri me ra ho ra de la tar de; aco ge a sus hi jos le gí ti mos
y a su es po sa, de seán do le al fu tu ro Car los II de Es pa ña «que Dios
os ha ga más di cho so que a mí».67 Sin em bar go, el rey se nie ga a
re ci bir a don Juan Jo sé, su hi jo na tu ral, que de be aban do nar la
cor te. Fe li pe IV pa sa es ta úl ti ma no che sin que su es ta do me jo re;
vuel ve a co mul gar el 16 de sep tiem bre y lla ma al nun cio a la ca- 
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be ce ra de su ca ma pa ra que le dé la ab so lu ción. Por úl ti mo, en la
no che del miérco les 16 al jue ves 17, Fe li pe IV se apa ga. Los mé- 
di cos em bal sa man su cuer po y des cu bren la cau sa de la muer te:
una pie dra en el ri ñón de re cho.68
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CON CLU SIÓN

En sep tiem bre de 1665, a la muer te de Fe li pe IV, Es pa ña co- 
no ció una si tua ción po lí ti ca iné di ta que se pro lon ga ría du ran te
va rias dé ca das: la de la mi no ri dad del rey con la re gen cia de la
rei na Ma ria na y, des pués, la in ca pa ci dad mo nár qui ca pa ra go ber- 
nar de bi do a las li mi ta cio nes fí si cas e in te lec tua les que aque ja ban
al so be rano Car los II de Es pa ña. El lar go rei na do de Fe li pe IV
pa re cía pues des em bo car en un im pa s se po lí ti co con la perspec ti- 
va de una ex tin ción bio ló gi ca del li na je prin ci pal de los Ha bs- 
bur go. En 1700, el úl ti mo so be rano Ha bs bur go de Es pa ña, el hi- 
jo en clen que de Fe li pe IV, fa lle ció a la edad de trein ta y cin co
años sin des cen den cia. Pa re cía que el de c li ve de bía con ti nuar ya
que, des pués de Fe li pe IV y de los des en ga ños del reino, tras
Car los II y la im po ten cia gu ber na men tal, la pe nín su la Ibé ri ca se
hun dió en la gue rra de Su ce sión (1701-1714), a ve ces ca li fi ca da
co mo la pri me ra gue rra mun dial por que el im pe rio ibé ri co era
co di cia do por los im pe ria lis mos fran cés e in glés y por que en ella
es ta ban im pli ca das un gran nú me ro de po ten cias (In gla te rra,
Pru sia, Ho lan da, Ba vie ra, Aus tria…). De he cho, Es pa ña se su- 
mer gió de nue vo en los con flic tos in te rio res, re pe ti ción de los
en fren ta mien tos ha bi dos du ran te las re vuel tas de 1640: los com- 
po nen tes cas te lla nos, ara go ne ses y ca ta la nes se des ga rra ron en
torno a la cues tión de la le gi ti mi dad su ce so ria con gue rras ci vi les
que arrui na rían a la pe nín su la du ran te más de diez años y que so- 
lo lle ga ron a su fin con la vic to ria de los Bor bón, el ac ce so al
trono de Fe li pe de An jou (Fe li pe V de Es pa ña) y la ani qui la ción
de sus ad ver sa rios ca ta la nes en 1714.

Es ta su ce sión de acon te ci mien tos hi cie ron creer en una con ti- 
nui dad po lí ti ca en tre los so be ra nos, en una cau sali dad his tó ri ca
en el de sa rro llo de los acon te ci mien tos y, a ve ces, en un fa ta lis- 
mo que era pro pia men te ibé ri co y uno de cu yos prin ci pa les orí- 
genes de bía bus car se en la de ca den cia del rei na do de Fe li pe IV.
Du ran te mu cho tiem po es te so be rano fue te ni do por res pon sa ble
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del de c li ve es pa ñol; su de bi li dad de ca rác ter, su pe re za in te lec- 
tual, in clu so sus ob se sio nes se xua les ha brían cons ti tui do los ele- 
men tos cen tra les de la rui na mo ral de Es pa ña, lo que el his to ria- 
dor in glés del si glo XIX, Mar tin Hu me, sin te ti zó en su gran li bro
so bre La Cor te de Fe li pe IV y la de ca den cia de Es pa ña, una te sis que
mu chos his to ria do res re cu pe ra ron y con ti nua ron. ¿En qué me di- 
da los vi cios o las vir tu des de un go ber nan te pue den con du cir a
una po ten cia al de c li ve o, por el con tra rio, ele var la a la glo ria?

En es te es tu dio no he mos in ten ta do res pon der a es ta cues tión
de fon do ni «re ha bi li tar» a Fe li pe IV. No obs tan te, los tes ti mo- 
nios so bre su rei na do im po nen ma ti za cio nes muy se rias a pro pó- 
si to de es tos jui cios y una re con si de ra ción de la idea de de ca den- 
cia. Si bien es cier to que a la épo ca de las vic to rias (de Bre da a
Nörd lin gen, de 1625 a 1634), le su ce dió el tiem po de las de rro- 
tas (de Ro croi a Vi lla vi cio sa, de 1643 a 1665), no por ello el im- 
pe rio es pa ñol de jó de per ma ne cer prác ti ca men te in tac to ba jo los
rei na dos de Fe li pe IV y de su su ce sor. Las prin ci pa les po se sio nes
eu ro peas de la mo nar quía se man tu vie ron ba jo la obe dien cia es- 
pa ño la y so lo la se ce sión por tu gue sa mar có una rup tu ra real que
cer ce nó al im pe rio una par te de su di men sión pla ne ta ria. Sin
em bar go, pe se a la im por tan cia de es te he cho, no pue de asi mi lar- 
se a un nau fra gio po lí ti co. In clu so ba jo el rei na do del im po ten te
Car los II, los Paí ses Ba jos es pa ño les, el Mi la nesa do, Si ci lia y tam- 
bién el reino de Ná po les con ser va ron al rey de Es pa ña co mo
prín ci pe so be rano mien tras que, a cam bio, él si guió pro me tien do
res pe tar las le yes y las li ber ta des lo ca les. Los prin ci pios de con- 
cen tra ción má xi ma del po der en la cum bre, en ma nos de un
Con se jo de Es ta do en Ma drid, y de do mi nio mí ni mo en la ba se,
en los te rri to rios, se per pe tua ron y se tra du je ron en el ejer ci cio
de prác ti cas con sen sua les, en ca da una de las po se sio nes y en sus
re la cio nes con el po der mo nár qui co. A es ta per ma nen cia de la
pre sen cia mo nár qui ca es pa ño la en Eu ro pa co rres pon den tam bién
la es ta bi li dad y per du ra bi li dad del im pe rio de ul tra mar. La par te
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que se des ga jó fue la que sos tu vo la res tau ra ción por tu gue sa y la
que ha bía si do des cu bier ta, y des pués ex plo ta da, por los con- 
quis ta do res por tu gue ses. Las In dias de Cas ti lla, con los vi rrei na- 
tos de la Nue va Es pa ña y del Pe rú, si guie ron ba jo la obe dien cia
es pa ño la, pe se a la co di cia de fran ce ses, ho lan de ses e in gle ses. Las
au to ri da des es pa ño las de Amé ri ca (y de las An ti llas) de fen die ron
la so be ra nía de los Ha bs bur go. Al igual que en Eu ro pa, la mo- 
nar quía so lo su frió pér di das mar gi na les, con la ce sión de Ja mai ca
y de al gu nas de las pe que ñas An ti llas, co mo Gua da lu pe y la
Mar ti ni ca.

¿De be mos, por el con tra rio, atri buir a Fe li pe IV y a su su ce sor
las cua li da des po lí ti cas ade cua das que les per mi tie ron man te ner
la cohe sión del im pe rio his pá ni co? Una vez más, es to se ría exa- 
ge rar las ca pa ci da des de un in di vi duo pa ra trans for mar las es- 
truc tu ras co lec ti vas a la es ca la de so cie da des en te ras.

Te nien do en cuen ta es tas re ser vas, ¿por qué, en ton ces, rea li zar
el re tra to de Fe li pe IV? La he ren cia ar tís ti ca nos ha de ja do las
imá ge nes que nos han con du ci do a in ves ti gar so bre es te so be rano
mal co no ci do. A par tir de es tos re tra tos y de es ta in ves ti ga ción se
di bu ja un so be rano que so lo apre cia ba mo de ra da men te la gue rra
y el man do de las tro pas, aun que po seía una gran re sis ten cia fí si- 
ca, lo que con fir ma ba su afi ción in mo de ra da por la ca za, y que,
por otro la do, con si de ra ba el ofi cio de las ar mas co mo el pri mer
ofi cio jus to an tes que las le tras. Al me nos, es te mo nar ca no fue
un «rey gue rre ro» co mo lo fue su yerno, Luis XIV. Fe li pe IV so- 
lo se im pli có en la di rec ción de los ejérci tos tar día men te, des pués
de 1640, cuan do las se ce sio nes y las re vuel tas ca ta la na y por tu- 
gue sa, con ju ga das con los en fren ta mien tos con la mo nar quía
fran ce sa ame na za ron a su im pe rio de de sin te gra ción y afec ta ron
di rec ta men te la in te gri dad de la pe nín su la Ibé ri ca. En cam bio,
aun que no fue un rey gue rre ro, asu mió ple na men te la so be ra nía
de la mo nar quía, exal tan do aún más que sus pre de ce so res el apa- 
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ra to y el ce re mo nial de la cor te, la eti que ta y el uso de lo que ya
po de mos ca li fi car de «sis te ma de cor te», co mo ates ti gua ba es te
via je ro un si glo an tes de Saint-Si mon:

No hay prín ci pe que vi va co mo el Rey de Es pa ña, to das sus ac cio nes y to das
sus ocu pa cio nes son siem pre las mis mas y mar chan a un pa so tan igual que, día
por día, se sa be to do lo que ha rá to da su vi da. Se di ría que hay al gu na ley que le
obli ga a no fal tar a aque llo a que acos tum bra […]. Pues, al le van tar se, se gún el
día que es, ya sa bé que asun tos de be tra tar o de qué pla ce res de be gus tar.1

En es te as pec to, la ex pre sión de «Fran cia es pa ño la» se en cuen- 
tra ple na men te jus ti fi ca da. For ja da a fi na les del si glo XIX, la idea
fue re cu pe ra da pa ra in sis tir en la in fluen cia de la he ren cia his pá- 
ni ca trans mi ti da a la mo nar quía fran ce sa por los Ha bs bur go en el
trans cur so de los si glos XVI y XVII y que lle gó a su cul mi na ción
con Luis XIV. La so fis ti ca ción de la eti que ta de la cor te de Es pa- 
ña, sin pa ran gón en Eu ro pa y sin gu la ri dad que los di plo má ti cos
y vi si tan tes ex tran je ros ob ser va ban, es ta ba des ti na da a apo yar las
apa rien cias de gra ve dad y de im pa si bi li dad de la fun ción mo nár-
qui ca. La plé to ra de cor te sanos, de con se je ros y de miem bros de
la ad mi nis tra ción con tri buía tam bién a im po ner una dis ci pli na,
aun que sa be mos que las re glas se trans gre dían a me nu do, si cree- 
mos los nu me ro sos co men ta rios de Je ró ni mo de Ba rrio nue vo a
pro pó si to de in frac cio nes y de li tos en la cor te. Con tra ria men te a
lo que se so lía de cir, Fe li pe IV no se es con día de sus súb di tos, co- 
mo tam po co es ta ba pri sio ne ro de la es tric ta eti que ta de la cor te,
una eti que ta que él re for mó, y que tam bién le per mi tía ex pul sar
del pa la cio real a los in de sea bles. Pa re ce im pro pia la ana lo gía con
los rei na dos de los «re yes hol ga za nes» en Fran cia, ba jo la di n as tía
me ro vin gia, du ran te los cua les los ma yor do mos de pa la cio do- 
mi na ban al mo nar ca, pues to que Oli va res y los va li dos no con- 
tro la ban la ins ti tu ción pa la cie ga si no era con la apro ba ción del
rey. Al prin ci pio de su rei na do, la ju ven tud de Fe li pe IV pue de
ex pli car un cier to do mi nio de Oli va res so bre su so be rano, pe ro
en nin gún ca so un con trol com ple to. En cuan to al ejer ci cio de su
car go real, Fe li pe IV lo de sem pe ñó con cien zu da men te, tal co mo
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lo su bra ya en sus es cri tos: es cu cha ba las re co men da cio nes de los
di ver sos con se jos, da ba au dien cias, es tu dia ba los ex pe dien tes,
res pon día a las di ver sas so li ci tu des, for mu la ba re co men da cio nes
y de ci día las orien ta cio nes de la mo nar quía.

Fe li pe IV no fue de nin gún mo do un mons truo de im pa vi dez
que la gra ve dad ha bía es te reo ti pa do en una pos tu ra ca si fa ra ó ni- 
ca; él sa bía di ver tir se, tal co mo le es cri bió a la con de sa de Pa re- 
des des pués de una re pre sen ta ción tea tral: «Con Juan Ra na nos
he mos reí do mu cho».2 La aus te ri dad de la eti que ta no de be con- 
fun dir se con la mo no to nía o la as ce sis. Muy al con tra rio, ¡cuán- 
tas ve ces se de nun cia ron los alo ca dos gas tos de la cor te en el con- 
su mo sun tua rio, en jue gos, en la or ga ni za ción de las fa mo sas re- 
pre sen ta cio nes tea tra les do ta das de sor pren den tes tra mo yas! El
ejem plo de la cons truc ción del pa la cio del Buen Re ti ro ilus tra
es te ti po de gas tos que tu vie ron lu gar prin ci pal men te en la pri- 
me ra mi tad del rei na do pe ro que no des apa re cie ron com ple ta- 
men te ini cia da la dé ca da de 1640.

Al gu nas ca rac te rís ti cas de la per so na li dad de Fe li pe IV re fle jan
las de la so cie dad en la cual él se des en vol vía: re sal tan el lu gar es- 
en cial de la fe, el fer vor de la pie dad ca tó li ca, la ri que za de la es- 
pi ri tua li dad tri den ti na y la fe cun di dad ar tís ti ca de la or to do xia
re li gio sa. La co rres pon den cia man te ni da con la mon ja de Ágre da
du ran te ca si un cuar to de si glo ofre ce un re tra to mo ral de Fe li pe
IV en la que ex po ne sus du das, sus te mo res de Dios y del cas ti- 
go; co mu ni ca a la mon ja sus con vic cio nes de no ser vir, co mo
rey, más que un so lo ob je ti vo: el de la vic to ria del ca to li cis mo
tri den tino y por tan to la sal va ción de las al mas de sus va sa llos; el
cul to a Ma ría cons ti tuía uno de los prin ci pa les fun da men tos.
Cier ta men te, otras co rres pon den cias epis to la res, co mo la que
man tu vo con la con de sa de Pa re des, mues tran a un rey me nos
an gus tia do por el pe ca do ori gi nal y la sal va ción de las al mas. Al- 
gu nas prác ti cas po lí ti cas in di can in clu so su ca pa ci dad de de jar
atrás las in quie tu des mo ra les en los ám bi tos po lí ti cos, co mo lo
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de mues tra la vo lun tad de alian za con la In gla te rra pu ri ta na de
Cro mwe ll contra la mo nar quía fran ce sa. No obs tan te, el lu gar
otor ga do a la re li gión era cen tral en la cor te de Fe li pe IV, por
me dio de los con fe so res, de los pre di ca do res y de la ca pi lla real,
así co mo en el con jun to de la so cie dad es pa ño la. Co no ce mos el
pe so y el pa pel de la In qui si ción en el fun cio na mien to de la so- 
cie dad, ins ti tu ción ga ran te de la pu re za de la fe an te lo que los
con tem po rá neos con si de ra ban co mo des via cio nes que po dían
po ner en pe li gro el con jun to de la co mu ni dad. A es te res pec to,
Fe li pe IV se mos tró al mis mo tiem po dis tan cia do y res pe tuo so
de las ins ti tu cio nes. Así, in clu so en los asun tos que le con cer nían
más de cer ca, se ne gó a in ter ve nir en nu me ro sas oca sio nes an te
los in qui si do res miem bros de una ins ti tu ción que, no obs tan te,
de pen día di rec ta men te del po der mo nár qui co por me dio de su
Con se jo Su pre mo, y so bre to do por que el in qui si dor ge ne ral era
nom bra do por el rey. Es te res pe to a las ins ti tu cio nes es uno de
los pi la res de la prác ti ca po lí ti ca ba jo el An ti guo Ré gi men, a sa- 
ber: la vo lun tad de con ser va ción y de trans mi sión de las he ren- 
cias de ja das por los pa dres y el re cha zo si mé tri co de to da in no va- 
ción y de to da no ve dad que pu die ra al te rar el or den del mun do.
A es te con ser va du ris mo ra di cal se aso cia una im po si bi li dad de
pen sar el mun do in di vi dual men te, fue ra de la co mu ni dad, y por
tan to de pres cin dir del apo yo de las ins ti tu cio nes, ya fue ran in- 
qui si to ria les, ecle siás ti cas o po li si no dia les, co mo lo mues tra el
res pe to con sue tu di na rio de las orien ta cio nes ex pues tas por los
con se jos de go bierno. En es te sen ti do, la mo nar quía es pa ño la de
Fe li pe IV se apar tó de las fór mu las ab so lu tis tas que el va li do Oli- 
va res hu bie ra po di do for mu lar pa ra com ba tir las li ber ta des y cos- 
tum bres de las di ver sas po se sio nes del im pe rio; se opo ne en es to
al ab so lu tis mo de Luis XIV, que no ce sa de in tro du cir «no ve da- 
des» en cla ve de im po si cio nes en la ad mi nis tra ción de la mo nar- 
quía fran ce sa.
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Ba jo el rei na do de Fe li pe IV, la vi da cul tu ral y ar tís ti ca al can- 
zó las ci mas del Si glo de Oro, y ello pe se a la obli ga ción de per- 
te ne cer a una mis ma co mu ni dad, de adhe rir se a sus va lo res, de
re cha zar y de con de nar cual quier otra fi lia ción es pi ri tual que
ame na za se con lle var a la he te ro do xia o in clu so a la he re jía. La
fe cun di dad de es te ca to li cis mo pro vie ne tam bién de la fuer za de
la es pi ri tua li dad. Por su tra ta mien to de las cues tio nes de teo lo gía
y de ca suís ti ca (en los ca sos de con cien cia), el tea tro, por ejem- 
plo, des ve la la ri que za de las re fle xio nes mo ra les que se plan tea- 
ban la so cie dad y sus éli tes. La bu li mia de es pec tá cu los y la pa- 
sión por el tea tro que se apo de ra ron de la so cie dad, des de el pue- 
blo llano de las vi llas has ta la cor te: se asis tía tan to a las co me dias
co mo a las tra ge dias y a los au tos sa cra men ta les. Los dra ma tur- 
gos fran ce ses del Grand Siè cle se ins pi ra ron en es te mo vi mien to,
adap tán do lo, qui zá con me nor am pli tud. Es ta ri que za cul tu ral
del si glo de Fe li pe IV in flui ría el con jun to del si glo XVII fran cés,
con, en tre otros, El Cid y La ilu sión có mi ca de Cor nei lle y el mi to
de Don Juan. En es te flo re ci mien to de las ar tes, Fe li pe IV y la
cor te de sem pe ña ron un pa pel cla ve, aun que la pos te ri dad no ha- 
ya re cor da do el pri me ro más que su re pre sen ta ción fi gu ra ti va
por los cua dros de Die go Ve lá z quez, de los cua les Las men i nas

cons ti tu ye su obra ma es tra. Sin em bar go, fue ron la afi ción ar tís- 
ti ca y el ele va do ni vel in te lec tual del so be rano las que per mi tie- 
ron el flo re ci mien to del ar te de un pin tor uno de cu yas as pi ra- 
cio nes prin ci pa les con sis tía en per ma ne cer cer ca de Fe li pe IV y
en ser vir le.
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CRO NO LO GÍA

1598        muer te de Fe li pe II y ad ve ni mien to de Fe li pe
III; na ci mien to de Zur ba rán

1599        na ci mien to de Die go Ve lá z quez

1600        na ci mien to de Cal de rón de la Bar ca

1601        na ci mien to de Ana de Aus tria, her ma na ma yor
de Fe li pe IV

1605               pu bli ca ción de la 1.ª par te de Don ui jo te de
Cer van tes

—vier nes san to, na ci mien to de Fe li pe IV el 8 de abril en
Va lla do lid

1606        re torno de la cor te a Ma drid

— na ci mien to de la in fan ta Ma ría

1607        ban ca rro ta de la co ro na

— na ci mien to del in fan te Car los

1608        ce re mo nia de ju ra men to al prín ci pe, en la igle- 
sia de San Je ró ni mo de Ma drid

1609        de ci sión de ex pul sar a los mo ris cos de Es pa ña

— fin de la tre gua de los Do ce Años con las Pro vin cias
Uni das

— na ci mien to del in fan te Fer nan do

1611        muer te de Mar ga ri ta de Aus tria, ma dre de Fe- 
li pe IV

1612        acuer do fran co-es pa ñol so bre los ma tri mo nios
de Ana con Luis XI II y de Is abel con el prín ci pe Fe li pe

1615        in ter cam bio de las prin ce sas en el Bi da soa

1618        de fe nes tra ción de Pra ga e ini cio de la gue rra de
los Trein ta Años

— el du que de Ler ma, va li do de Fe li pe III, ex pul sa do de
la cor te
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1619        en Lis boa, ce re mo nia de ju ra men to de las Cor- 
tes por tu gue sas al prín ci pe he re de ro Fe li pe

1620               ini cio de la vi da ma tri mo nial de Fe li pe y de
Ana

— de rro ta de los pro tes tan tes en la ba ta lla de la Mon ta ña
Blan ca

1621        muer te de Fe li pe III

— rea nu da ción de la gue rra contra las Pro vin cias Uni das
e in ter ven ción es pa ño la en la gue rra de los Trein ta Años
(1618-1648)

— ce le bra ción de las pri me ras Cor tes de Cas ti lla del rei- 
na do

— Oli va res su ce de a Uce da co mo va li do

— eje cu ción pú bli ca de Ro dri go Cal de rón, fa vo ri to del
du que de Ler ma

1622               ca no ni za ción en Ro ma de cua tro es pa ño les:
Te re sa de Ávi la, Isi dro, Ig na cio de Lo yo la y Fran cis co Ja- 
vier

1623        pu bli ca ción de los Ar tícu los de re for ma ción

— en tra da en Ma drid del prín ci pe de Ga les: sus pen sión
de las le yes sun tua rias

— ins ta la ción en Ma drid de Ve lá z quez, pin tor del rey

1624        via je de la cor te de Fe li pe IV a An da lu cía

— ini cio del si tio de Bre da

— Gran Me mo rial de Oli va res

1625        an nus mi ra bi lis: ren di ción de Bre da, re cu pe ra- 
ción de Bahía, en Bra sil, fra ca so an glo-ho lan dés del ata que
a Cádiz

— ca no ni za ción de Fran cis co de Bor ja

1626        Fe li pe IV en Ara gón
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— pro yec to de la Unión de Ar mas

— Fe li pe IV en Ca ta lu ña

1627        1.ª ban ca rro ta del rei na do

— ma las co se chas

— Fe li pe IV gra ve men te en fer mo

— en cuen tro de la Cal de ro na y Fe li pe IV

— la di mi sión de Oli va res es re cha za da

1628        lle ga da a Ma drid de Am bro sio Spí no la

— en Ma tan zas (Cu ba), pér di da de la flo ta de la pla ta
apre sa da por las fuer zas ho lan de sas de Piet He yn

— en fer me dad de rey: Oli va res prohí be el ac ce so jun to
al so be rano

— lle ga da de Ru bens a Ma drid

— gue rra de su ce sión de Man tua

— el ve llón pier de el 50% de su va lor ofi cial

1629        na ci mien to de don Juan Jo sé de la Cal de ro na y
Fe li pe IV

— par ti da de Ve lá z quez ha cia Ita lia

— na ci mien to del prín ci pe he re de ro Bal ta sar Car los

1630        ini cio de la cons truc ción del pa la cio del Buen
Re ti ro

— to ma de Per nam bu co en Bra sil por los ho lan de ses

— muer te del ge ne ral ge no vés Spí no la

1631        paz de Che ras co: fin de la gue rra de Man tua

— crea ción de un con se jo de la sal

1632               ce re mo nia de ju ra men to al prín ci pe Bal ta sar
Car los

— Cor tes de Ma drid
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— oc tu bre: re vuel tas en Viz ca ya: su pre sión del im pues- 
to so bre la sal

— muer te del in fan te Car los (her ma no de Fe li pe IV)

— via je real a Bar ce lo na y a Va len cia

— to ma de Maas tri cht por los ho lan de ses

1633        muer te de Is abel Cla ra Eu ge nia, tía de Fe li pe
IV y go ber na do ra de los Paí ses Ba jos

— ocu pa ción fran ce sa de la Lore na

1634        arres to de Fa dri que de To le do

— vic to ria de las tro pas del car de nal in fan te en Nörd lin- 
gen en el Sa cro Im pe rio

— el car de nal in fan te, go ber na dor de los Paí ses Ba jos es- 
pa ño les

1635        to ma de Tré ve ris por los es pa ño les

— de cla ra ción de gue rra fran ce sa a Es pa ña

— ma tan za de Tir le mont co me ti da por las tro pas de
Luis XI II

— ocu pa ción fran ce sa de la is la de Gua da lu pe

1636        vic to rias es pa ño las: to ma de Cor bie

1637        mo ti nes en Évo ra

— las tro pas de Fe de ri co de Na ss au to man Bre da

— ocu pa ción fran ce sa de Leu ca te

1638        vic to ria es pa ño la en Fuen te rra bía

— na ci mien to de la in fan ta Ma ría Te re sa

1639               de sas tre na val del al mi ran te An to nio de
Oquen do en las Du nas, an te la flo ta ho lan de sa del al mi ran- 
te Tromp

— ocu pa ción fran ce sa de Sal ces

1640        «huel ga de los Gran des»

— Cor pus de san gre en Bar ce lo na
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— to ma de Arras por los fran ce ses

— re vuel ta en Por tu gal: Juan IV, du que de Bra gan za,
pro cla ma do rey

1641        las au to ri da des ca ta la nas re co no cen a Luis XI II
co mo con de de Bar ce lo na: de rro ta de las tro pas de Fe li pe
IV en Mon tjui ch

— muer te del car de nal-in fan te

1642        Fe li pe IV en Ara gón

— Fe li pe IV re co no ce a don Juan Jo sé, su hi jo na tu ral

— to ma de Per pi ñán por las tro pas de Luis XI II

— muer te de Ri che lieu

1643        des gra cia de Oli va res

— su so brino Luis de Ha ro se con vier te en mi nis tro

— muer te de Luis XI II: re gen cia de Ana de Aus tria

— Ma za rino, prin ci pal mi nis tro

— de rro ta es pa ño la en Ro croi; ocu pa ción fran ce sa de
Hai naut

— li be ra ción de ue ve do

— Fe li pe IV en Ara gón: en cuen tro con Ma ría de Ágre da

1644        ini cio de las con fe ren cias de paz de Müns ter y
de Os nan brü ck

— vic to ria es pa ño la en el si tio de Lé ri da

— muer te de Is abel de Bor bón, es po sa de Fe li pe IV

1645               via je real a Va len cia y ju ra men to de Bal ta sar
Car los an te las Cor tes del

reino de Va len cia

— El gran tea tro del mun do de Cal de rón de la Bar ca

— muer te de ue ve do

1646               muer te de la em pe ra triz Ma ría, her ma na de
Fe li pe IV
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— muer te de Bal ta sar Car los en Za ra go za

— 10 de oc tu bre: caí da de Dun quer que en ma nos de los
fran ce ses

1647        re vuel ta de Giu se ppe d’Ale s si en Pa ler mo

— re vuel ta na po li ta na, lla ma da de Ma s anie llo

— 2.ª ban ca rro ta del rei na do

— epi de mia de pes te en Es pa ña que arra sa An da lu cía y la
cos ta me di te rrá nea (→1652)

1648        ca pi tu la ción de la Ná po les in sur gen te: en tra da
de don Juan Jo sé

— de rro ta es pa ño la en Lens

— paz de Wes tfa lia en Müns ter y Os na brü ck en tre sue- 
cos, im pe ria les y fran ce ses: re co no ci mien to de la so be ra nía
de las Pro vin cias Uni das por la Es pa ña de Fe li pe IV

— eje cu ción de los miem bros de la cons pi ra ción lla ma da
del du que de Hí jar

— es ta lla la Fron da

1649        eje cu ción de Car los I de In gla te rra

— 2.º via je de Ve lá z quez a Ita lia

— en tra da en Ma drid de la rei na Ma ria na

1650        re cu pe ra ción de los pre si dios de Por to lon go ne
y Piom bino por don Juan Jo sé

— An to nio Asikan, em ba ja dor del par la men to de In gla- 
te rra en la cor te de Es pa ña, ase si na do

1651        na ci mien to de Mar ga ri ta Ma ría

— tra ta do de Con dé con Es pa ña

1652        de va lua ción y 3.ª ban ca rro ta

— le van ta mien to de los ba rrios po pu la res en Se vi lla

— mo ti nes en Cór do ba y Gra na da

— en tra da en Bar ce lo na de don Juan Jo sé
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— Con dé, ge ne ra lí si mo de las tro pas de los Paí ses Ba jos
es pa ño les

— re cu pe ra ción de Dun quer que y de Ca sa le a los fran- 
ce ses

— muer te de Ri be ra
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Al ca lá, en lí nea).
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spag no la. Gue rra, is ti tu zio ni, uo mi ni di go verno (1635-1660), Mi lán, San so ni, 1996].
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