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Valladares, Rafael (ed.), El mundo de un valido. Don Luis de Haro y su entorno, 1643-
1661, Madrid, Marcial Pons, 2016, 456 pp., isbn: 9788415963943.
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El presente libro es una compilación de los trabajos de diez investigadores, ex-
pertos en sus respectivos y diversos campos historiográficos, y tiene como eje e hilo 
conductor la vida (política) de la principal figura cortesana de la segunda mitad del 
reinado de Felipe IV: Luis (Méndez) de Haro. Un personaje que ha permanecido 
hasta fechas recientes en un segundo plano para la historiografía española e his-
panista, en buena medida por la sombra que proyectaba para todo el reinado su 
tío y valido del mismo monarca, el conde-duque de Olivares. Gaspar de Guzmán 
ha atraído la atención de los investigadores en las últimas décadas, en especial tras 
los estudios seminales de John H. Elliott. Sin embargo, en los últimos años cada 
vez más historiadores están focalizándose en este (ya no tan) páramo historiográ-
fico que eran los años del valimiento de su sobrino. Los autores de los textos que 
comprenden este volumen son ejemplo de ello. 

Todo libro tiene su historia, y la de este nos es bien conocida por la información 
que nos aporta su editor. Se trata de las actas de un encuentro celebrado los días 12, 
13 y 14 de mayo de 2014 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y que 
contó con la presencia de tres comentaristas de excepción: John H. Elliott, Xavier Gil 
Pujol y José Antonio Escudero López. Tres expertos en la política y administración de 
la Monarquía Hispánica, en especial durante el reinado de Felipe IV. La dinámica de 
exposiciones y el diálogo que entablaron entonces los ponentes y los comentaristas 
han dado unos frutos excelentes. Pero los autores de los textos recogidos en este libro 
también dialogan con otros historiadores, presentes y pretéritos, de cuyos trabajos se 
reconocen deudores. Como señala el editor en la introducción, la primera deuda es 
con el maestro Francisco Tomás y Valiente, jurista e historiador, y su documentada 
investigación «netamente histórica» (en palabras recientes de Bartolomé Clavero) 
sobre Los validos en la Monarquía Española del siglo XVII, cuya edición original data 
de 1963, y que sigue siendo imprescindible, como lo demuestra su reedición en 
2015. Un texto básico que, utilizando la terminología jurídica, ha sido desarrollado, 
concretándose en diversos estudios biográficos o monográficos sobre varios de los 
señalados y sus contextos. Dos de ellos han acaparado especialmente la atención. 
El primero, el conde-duque de Olivares, con los trabajos de John H. Elliott, autor 
del prólogo del presente libro, sin olvidar los estudios clásicos de Antonio Cánovas 
del Castillo y la biografía realizada por Gregorio Marañón, entre otros trabajos. El 
segundo, el duque de Lerma, con las biografías de Antonio Feros y Patrick Williams, 
entre otros. Recientemente han cobrado especial interés los últimos años del reinado 

1.  Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.
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de Felipe III y los primeros de Felipe IV, con el duque de Uceda (principalmente 
por el proceso posterior a su caída) y Baltasar de Zúñiga como figuras destacadas. 

El presente libro nos anuncia la llegada de la hora de Haro. Pero esta obra no 
pretende ser un trabajo biográfico. Como queda compilado en el título, el objeto 
de estudio es Luis de Haro, el valido, pero no sólo él, sino también su mundo. Los 
títulos no son inocentes, y el de este libro es un buen ejemplo. Su editor nos señala 
en el capítulo introductorio que hace referencia a dos de los trabajos señeros en lo 
referente a los validos: El mundo de los validos, dirigido por John H. Elliott y Lau-
rence Brockliss en 1999; y el que cinco años después coordinó José Antonio Escu-
dero sobre Los validos en la Monarquía Hispánica. En este último aparece una de 
las escasas aproximaciones monográficas realizadas hasta la fecha sobre el perso-
naje protagonista del libro que reseñamos, y en cuyo título se le calificaba de valido 
«encubierto». Luis de Haro se ha mostrado como un personaje ciertamente oscuro, 
fruto en buena medida de su propia discreción ‒«si la discreción tiene nombre, ese 
nombre es don Luis de Haro» escribe John H. Elliott en el prólogo (p. 14). Existen 
varios datos significativos al respecto. Sólo recientemente, y gracias al buen hacer 
investigador de Alistair Malcolm, hemos podido saber que fue bautizado el 15 de 
marzo de 1603. En cuanto al comienzo de su valimiento, no ha habido consenso 
historiográfico respecto a cuándo pudo decir, como su tío, «ahora todo es mío». 
Desde el año de la caída de este, 1643 (o antes incluso, pues según refiere Rafael 
Valladares, en 1642 algún embajador en la corte ya lo hacía favorito del rey), hasta 
un valimiento ‘progresivo’, consolidado sólo a partir de 1647-1648. Y sin olvidar a 
quienes niegan que llegara a ser valido.  

Los trabajos aquí reunidos vienen a ofrecer luz no sólo sobre esas cuestiones, 
sino también sobre otros muchos aspectos que caracterizaron al personaje y su 
valimiento. Tras el prólogo de John H. Elliott y la introducción del editor, Rafael 
Valladares, el primer texto analiza las bases materiales del valido y su linaje. Obra de 
Ángel María Ruiz Gálvez, en él se ofrece un recorrido por las posesiones nucleares 
del valido en Córdoba y su política de adquisiciones. Como nos recuerda su autor, al 
igual que sus predecesores en el valimiento, Luis de Haro no dejó de ser un aristócrata 
que heredó un gran patrimonio acumulado por sus antepasados, que incrementó 
durante su valimiento, y con él la nómina de sus títulos. Junto con la exposición de 
las bases económicas cordobesas, resulta de gran interés la vertiente política de la 
gestión de esas posesiones, con el estudio de los agentes y los vínculos con las élites 
locales, y las ramificaciones de las redes del valido, mediante el nombramiento de 
personajes locales para cargos, ganándose así la fidelidad de estos.

El siguiente texto nos desplaza desde las tierras cordobesas al epicentro de la 
corte. Santiago Martínez Hernández nos expone la evolución de la Cámara del rey, 
un espacio nuclear del mundo cortesano, tanto físicamente como políticamente, y 
que resulta clave para comprender el valimiento y las luchas cortesanas, dado que la 
Cámara y los cargos vinculados ofrecían acceso directo (con distintas gradaciones) 
al propio monarca, por lo que a los validos les resultaba necesario controlarlo. Este 
estudio excede el marco cronológico del valimiento de Luis de Haro, pero porque 
resulta imprescindible para comprender y comparar las dinámicas de este periodo 
con las pretéritas. Así sucede, por ejemplo, con el principal cargo de la Cámara, el 
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sumiller de corps, cargo que ostentó el conde-duque de Olivares, pero no, signi-
ficativamente, don Luis. Y es que este espacio cercano al monarca las diferencias 
entre el tío y el sobrino quedaron patentes, pues además el propio Haro se distanció 
físicamente del rey en múltiples ocasiones, lo que no hizo Olivares.  

A continuación, Rafael Valladares analiza y reflexiona sobre el valimiento de 
Haro. Responsable de la edición de este libro, su texto sirve como trabajo axial del 
conjunto. Es una extensa y, a nuestro juicio, brillante reflexión sobre el origen y 
la naturaleza del mismo, en la que el autor traza el perfil propio de don Luis, se-
ñalando las diferencias existentes con los del duque de Lerma y, especialmente, el 
conde-duque de Olivares. Empezando por sus orígenes, dado que mientras estos 
consiguieron alcanzar su posición por la fascinación que generaban en unos jóvenes 
príncipes y futuros monarcas, Haro fue escogido por el rey en un momento de ma-
durez. Este fue más un amigo, mientras los anteriores se asemejaron a la figura del 
tutor. Pero al designio y reflexión del monarca añade un condimento imprescindible 
para comprender la posición alcanzada por don Luis: la estrategia de su linaje, los 
Carpio. Rafael Valladares subraya los rasgos propios de este valimiento, diferente a 
los de sus predecesores, comenzando porque no abarcaba todas las materias, sino 
sólo las que el rey consideraba relevantes en cada momento, y siguiendo porque, a 
diferencia de sus predecesores, estáticos junto al rey, Haro se desplazó varias veces 
por la península, lejos de Felipe IV, para servirle. Por citar sólo dos de los aspectos 
que caracterizaron su valimiento y lo diferenciaron de los de sus predecesores.

Óscar Mazín, experto en el estudio de la vertiente americana de la Monarquía 
Hispánica, analiza la relación que Haro mantuvo un personaje íntimamente ligado 
a aquella, y que además era su tío. Se trata de García de Haro, conde de Castrillo 
desde 1629. Un noble letrado, cercano a Luis de Haro, y a la vez diverso. Comen-
zando porque Castrillo no sólo se afanó en conseguir un título nobiliario, lo que 
obtuvo por su matrimonio con María de Avellaneda, sino que también lo lució y 
exhibió. Figura destacada ya durante el valimiento del conde-duque, dada su po-
sición a la caída de este fue un serio contrincante para don Luis en la disputa por 
el favor regio. Óscar Mazín reconstruye las relaciones políticas entre tío y sobrino, 
analizando detalladamente las fórmulas utilizadas por Luis de Haro para impedir 
que Castrillo se convirtiera en un poderoso y peligroso foco de oposición. 

Juan Antonio Sánchez Belén analiza otro espacio políticamente sensible: la 
Capilla Real de palacio. Un lugar de culto y de religión, pero también de poder 
y de luchas. En esto último se centra el autor. Y es que Haro pudo recurrir a la 
distribución del patronazgo regio en este espacio para configurar y reforzar una 
clientela propia, y así consolidar su posición en la corte. Pero no fue el único que 
tuvo sus miras puestas en el nombramiento de cargos de la Capilla Real. También 
las élites locales (incluidas las de las órdenes militares) trataron de favorecer a sus 
candidatos, al igual que hicieron los nobles y personajes destacados de la corte, caso 
del duque de Medina de las Torres y de don Juan José de Austria. El autor resalta 
la importancia política del capellán mayor y plantea cuestiones interesantes en 
torno a él y a su relación con el valido, como hasta qué punto lograba mantenerse al 
margen de las disputas palatinas, o si le convenía realmente enfrentarse al favorito 
del monarca. Sánchez Belén concluye que la escasa contestación a su valimiento 
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desde este espacio de la corte refleja el éxito de Haro en esas luchas por el control 
de este espacio. 

Luis Salas Almela estudia la relación de una de las principales familias aristocráticas 
y su cabeza, con el valido. Tanto el personaje (Gaspar Alonso Pérez de Guzmán 
el Bueno, noveno duque de Medina Sidonia) como el linaje ofrecen claves muy 
interesantes para el estudio de las relaciones entre el valido y la aristocracia. No 
hemos de olvidar las tensiones habidas entre las principales familias nobiliarias y 
el conde-duque de Olivares, ya apuntadas por Santiago Martínez en su análisis de 
la Cámara del rey. A lo que se añade el caso específico del noveno duque de Medina 
Sidonia, un aristócrata caído en desgracia tras el descubrimiento del complot que 
tramó en el crítico contexto de 1640. Por eso este tuvo que fiar la recuperación de 
su posición (el «favor perdido» del título del texto) al acercamiento al nuevo valido. 
Y lo hizo recurriendo a las estrategias matrimoniales, logrando el enlace de su 
primogénito, el conde de Niebla, con la hija primogénita del valido. Un matrimonio 
que, como señala el autor, demuestra los límites del valimiento, pues ese enlace no 
supuso la plena restitución del duque.  

Los tres siguientes trabajos muestran las posibilidades y frutos de la unión de la 
historia política y la cultural, remarcando la importancia de la literatura y las artes 
plásticas en la proyección política de un personaje como Haro. En primer lugar, 
Alistair Malcolm nos ofrece una aproximación al valimiento de don Luis a través 
de los libros, analizando las obras literarias dedicadas y consagradas a aquel entre 
1625 y 1662. Estudioso del mundo cortesano del periodo de Luis de Haro, su tesis 
doctoral revisada ha sido, afortunadamente, editada (Royal Favouritism and the Go-
verning Elite of the Spanish Monarchy, 1640-1655, Oxford, Oxford University Press, 
2017). En su aportación a esta obra colectiva estudia la naturaleza de las relaciones 
entre Luis de Haro y aquellos autores que le dedicaron escritos; y analiza en qué 
medida esas dedicatorias actuaron como «espejo» del valimiento, pues reflejaban 
cómo era percibido este, y también la imagen que del mismo querían transmitir  
Felipe IV y don Luis. Alistair Malcolm realiza un estudio pormenorizado de esas 
dedicatorias, utilizadas para buscar el favor e intermediación de don Luis para ob-
tener la licencia del Consejo Real, agrupando a los autores que le dedicaron sus 
obras en cuatro conjuntos. 

Miguel Ángel López Millán nos introduce en el estudio de la arquitectura en 
relación con Luis de Haro con un trabajo sobre el edificio que fue la residencia 
del valido en la corte durante 17 años, y que pudieron visitar quienes asistieron al 
encuentro: el palacio de Uceda. Un espacio arquitectónico del valido, o de los va-
lidos, pues como señala el autor, fue mandado construir por un valido, el duque 
de Uceda (aunque no parece que llegara a residir), en un solar en el que había vivi-
do otro personaje destacado de la corte durante el reinado de Felipe II. Con todo, 
Haro tuvo la posibilidad de introducir elementos propios, en especial a raíz del 
incendio que padeció el edificio en 1654, convirtiéndolo así en «todo un símbolo 
de poder» (p. 304); de su poder. Nuevamente se observa una sustancial diferencia 
con el conde-duque, quien residió en el Alcázar. Pero este edificio, además de ser 
un lugar de vida, también lo fue de ministerio, pues en él se reunieron diferentes 
juntas convocadas por el valido, entre las que sobresalió la Junta de Estado. De ahí 
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la importancia del estudio de este edificio y esas múltiples vertientes, espejo de la 
complejidad del personaje que lo habitó.   

Seguidamente Leticia de Frutos nos traza el retrato del valido, analizando sus 
colecciones artísticas. Historiadora del Arte que estudió en su tesis doctoral el me-
cenazgo y coleccionismo del hijo de Luis de Haro, el VII marqués del Carpio, en este 
texto escruta y analiza las pinturas que poseyó el valido y expone de qué manera 
estas ofrecen un retrato o imagen del propio Haro. Una imagen que contrastará, 
nuevamente, con la de su predecesor en el valimiento, el conde-duque de Olivares, 
y con la de su sucesor en los títulos, el mencionado VII marqués del Carpio, quien 
se mostró ávido de visibilidad. Comenzando por el hecho de que del propio Haro 
se conservan pocos retratos. Una «aparente falta de imagen» que, tal y como señala 
Rafael Valladares (p. 131), «fue una imagen en sí misma»; o si preferimos recurrir a las 
palabras utilizadas por Leticia de Frutos, podemos hablar de su «no imagen». Con 
un minucioso trabajo de cotejo de catálogos e inventarios, la investigadora consigue 
no sólo ofrecer una imagen fija de la colección, sino también en movimiento, pues 
expone su evolución, observando las adquisiciones, cuándo fueron realizadas (no 
faltando en la almoneda del siglo), así como gustos específicos y otros rasgos de las 
obras de artes. Y lo que añade la propia percepción contemporánea, no habiendo 
apenas noticias del impacto de esas colecciones en los visitantes. 

Dado que el mundo de este valido no se desvaneció el día siguiente a su falleci-
miento (como tampoco sucedió con los de los otros validos), este libro no concluye 
con la muerte de don Luis de Haro. Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño extiende el 
marco cronológico más allá de lo que anuncia el título del libro y estudia «la sombra 
del valido» desde la muerte de Felipe IV hasta 1677. Es decir, la impronta que dejó 
don Luis como referente de los validos durante los primeros años del reinado de 
Carlos II, y cómo en las décadas siguientes los sucesivos favoritos o validos fueron 
comparados con él. Así, la de Haro fue percibida como una «suave privanza» frente 
a los gobiernos tiránicos. Pero no hubo unanimidad al respecto, pues pudo ser con-
siderado un «gran valido», pero su periodo también pudo ser tildado de insípido. 
La figura de Haro contrastó principalmente con la de Fernando de Valenzuela, en 
especial en lo que tuvo que ver con el ministerio (audiencias, etc.). Más allá de las 
percepciones de su valimiento, el autor también estudia qué sucedió con las criaturas 
y personajes afines a Haro tras su muerte, y durante la minoría de edad de Carlos II. 

Metodológicamente hablando, esta obra poliédrica permite observar los exce-
lentes frutos que la aproximación a un valimiento desde diferentes perspectivas, 
y en especial del maridaje entre la historia política y la historia cultural. Cabe re-
conocer a los autores el mérito de haber estudiado por extenso y desde distintas 
perspectivas la figura de un valido y de un valimiento, ofreciendo distintos matices 
y reflexiones desde sus respectivas aproximaciones. Un personaje que parecía oscu-
recido por la sombra de su tío (curiosidades del destino, ahora que sabemos cuándo 
fue bautizado don Luis, podemos concluir que murió con 58 años, la misma edad 
con la que falleció aquel de quien en vida tanto quiso diferenciarse). Pero si algo 
dejan claro los investigadores a lo largo de estos trabajos es que las similitudes en-
tre tío y sobrino fueron escasas. Los autores demuestran  e inciden en los aspectos 
diferenciales entre Luis de Haro y otros validos, en especial con el conde-duque 
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de Olivares, dados sus vínculos familiares y su condición de predecesor en el favor 
regio. Unas diferencias en muchos casos voluntarias, queridas y buscadas tanto 
por el monarca como por el valido». Quitar: «Distancia que, si había alguna duda, 
queda constatada por estos trabajos. Una política (e imagen) consciente que adoptó 
el propio Haro, cuyo objetivo pareció ser, en feliz expresión de Rafael Valladares, 
desolivarizar el valimiento (p. 138). Pero como el mismo autor señala, en aquello 
que atañía al acatamiento de la autoridad real, Haro mantuvo el espíritu del con-
de-duque. Lo que tal vez explique algunas continuidades y semejanzas entre am-
bos. Y no sólo por el hecho de que los nombres se repitan (aquí el estudiado conde 
de Castrillo, allí Fernando Fonseca Ruiz de Contreras), sino también porque hubo 
elementos y mecanismos característicos, aunque no todos privativos, del ministerio 
de Olivares que pervivieron o reaparecieron durante el valimiento de su sobrino (v. 
g., las vilipendiadas juntas). Pero estas, como otras cuestiones referentes al periodo 
de Haro, están por investigar.

Y este es precisamente uno de los aspectos de este libro que merecen destacarse: 
la escasez de trabajos referentes a la segunda mitad del reinado de Felipe IV (1643-
1665). Lo que no ha impedido a los autores de estos textos realizar análisis comple-
tos de sus temas, en gran medida gracias a la ingente cantidad de documentación 
que han consultado y analizado. En este sentido, es necesario poner de relieve una 
de las principales virtudes de este trabajo colectivo, y que es fruto de la suma de 
los esfuerzos de los participantes. Sabido es que gran parte de la documentación 
de don Luis se perdió, (recuérdese que parte de la misma, al igual que la de su tío, 
fue pasto de las llamas en los incendios del archivo de la casa de Alba a finales del 
siglo XVIII). Pero como demuestran los investigadores, en el estudio histórico de 
la necesidad puede hacerse virtud, y el cruce de la documentación proveniente de 
múltiples archivos locales, provinciales, estatales, eclesiásticos, particulares y pú-
blicos, españoles y extranjeros, puede permitir reconstruir la vida y el mundo de un 
personaje histórico. Así, han consultado los documentos y obras conservados en 24 
archivos y 10 bibliotecas, a los que se suman los de la Real Academia de la Historia. 
La panorámica es, pues, completa. Además, las referencias cruzadas a los textos 
demuestran el ensamblaje de la obra, y que más allá de las posibles proclamas de 
un congreso o seminario, en el que dio origen a este libro hubo un diálogo sincero 
y fluido entre los participantes, y que ha resultado muy fructífero. 

Algunos apuntes meramente formales, y que en absoluto empañan el balance fi-
nal de la obra. En primer lugar, pese a que los autores se decantan mayoritariamente 
por la denominación Luis de Haro (tal y como aparece en el título del libro), algunos 
ocasionalmente también recurren a otra con la que era referido: Luis Méndez de 
Haro. Sin embargo, es con esta última forma como aparece, si se busca, en el útil 
y agradecido índice onomástico. En este sentido, tal vez hubiera sido recomenda-
ble una única forma de denominación en el libro, o la inserción en el mencionado 
índice de una referencia a Luis de Haro remitiendo a Luis Méndez de Haro y Guz-
mán. Con todo, no hemos de olvidar que en su época tampoco era referido de una 
única manera. Eso sí, se trata de un valido que no quiso recurrir a ninguno de sus 
títulos nobiliarios para ser nombrado (marqués del Carpio, o incluso, si hubiera 
querido, conde-duque de Olivares). Como nos recuerda Rafael Valladares, fue «el 
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señor don Luis». En segundo lugar, no todos los autores traducen, bien en el texto 
o bien nota a pie de página, los textos en lenguas extranjeras (lo que, dicho sea de 
paso, pone de manifiesto la referida riqueza documental de los trabajos). Con todo, 
son aspectos formales nimios, que no empañan ni menoscaban la excelente labor 
de los autores y del editor. 

En suma, nos encontramos ante una obra imprescindible para la comprensión 
no sólo del mundo de Luis de Haro, sino también del fenómeno del valimiento 
hispánico y europeo, e ineludible para quienes quieran estudiar la Monarquía His-
pánica durante el reinado de Felipe IV. Además, congratula observar que esta obra 
colectiva supone un punto de consolidación y partida de cara a futuras investiga-
ciones que aborden por extenso algunos temas aquí tratados, y que se habrán visto 
enriquecidas por el intercambio de ideas en el seminario. Las aportaciones de varios 
investigadores señalan el curso de unas investigaciones que desembocarán en tra-
bajos monográficos o biográficos. Entre los que estará, pues resulta imprescindible, 
la biografía de aquel que, en palabras del Señorío de Vizcaya, mantuvo en su siglo 
«el mayor peso del gobierno de una Monarquía»: don Luis de Haro.
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