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Me cornplace volver a resaltar, cuando se me presenta la ocasion, perso- 
najes y acontecimientos de una 6poca de nuestra historia, el siglo xm, cuyos 
ideales politicos, morales y religiosos han sido generalmente juzgados y medi- 
dos por otros ajenos y anacrbnicos, dando asi pretext0 para el menosprecio y 
la satira y no para el estudio historico. Cualesquiera que fueran, conviene tra- 
tarlos bajo un aspect0 m& positivo, entender sus origenes y sus funciones en 
el desarrollo de la sociedad civil, y aceptar, por consiguiente, a 10s hombres de 
aquel tiempo comprendi6ndolos en la realidad de sus acciones y pasiones. 

El napolitano duque de Nocera, Francesco Carafa (1579-1642), construy6 
su vida de acuerdo con un ideal que, si bien no era el h i c o  en aquel tiempo ni 
el que hoy m& se acerca a nuestros corazones, dominaba ciertarnente en la Ita- 
lia espaiiola y con distinto grado de aceptacion en otros lugares: el ideal de la 
Monarquia espaiiola, la m& grande que entonces habia en el mundo, pues sus 
dominios se extendian por 10s dos hemisferios, poderosa en la guerra, resplan- 
deciente de gloria caballeresca, sosten y baluarte de la religion catolica, desti- 
nada a unificar y a dirigir el mundo entero. Por esta razon, el gran rey de Es- 
paiia no aparecia como extranjero en ninguna parte de la Europa cat6lica; ni lo 
era politica ni jurichcamente en el reino de Napoles, que le pertenecia por de- 
recho de sucesion y de reconquista como descendiente de 10s soberanos napo- 
litanos de la casa de Aragon. La familia napolitana de 10s Carafa ' se jactaba de 
su antigua, constante y activa fidelidad a 10s reyes aragoneses, asi como de 10s 

* ~Personaggi della storia italo-spagnuola. I1 duca di Nocera Francesco Carafa e Baltasar Gra- 
ciha, en Aneddoti di varicl letteratum2, Laterza, Bari, 1953, vol 11, pp. 136-59. La primera impre- 
si6n de este articulo se halla en La Crltica, Bari, 1937, 20 de mayo, pp 219-235. 

Reumont hace de esta familia el punto de referencia de su libro sobre la historia de NApoles: 
Die Caws wn M a d d a h i  (Berlin, 1851). 



muchos servicios prestados a 10s reyes de Espafia; a una rama de estos, la que 
adquirio en el siglo x v ~  el condado de Soriano y el ducado de Nocera y que ha- 
bia emparentado con los Castriota y con los Gonzaga, pertenecia Francesco 
Carafa ', para el que la fidelidad hacia el gran monarca de Espafia constituyo 
su relighn politica. 

Esta religion politica se correspondia totalmente en el con la eclesiktica, 
caracterizada por: la rigida ortodoxia, la observancia del catolicismo en su fonna 
post-tridentina, la intolerancia y el odio a 10s herejes, el culto supersticioso a 
10s santos, la creencia y la fe en 10s milagros, y el fervor con que se apoyaba 
tanto a sacerdotes y frailes como a sus instituciones. En un viaje que, siendo 
muy joven, hizo por Europa, se alojo en una fonda de Estrasburgo en la que se 
hallaban algunos caballeros herejes. Oyendo a uno de ellos una blasfemia con- 
tra la Santa Virgen, le arrojo un candelabro de metal a la cabeza caushdole la 
muerte, defendihdose seguidamente con la espada contra 10s restantes hasta 
que un golpe de alabarda le mantuvo inmovilizado a la pared. Herido de este 
modo, fue puesto bajo arresto, y mal le hubieran ido las cosas si el duque de 
Sassonia no hubiese intercedido por el 3. En su feudo de Soriano en Calabria, 
se hallaba un convent0 de dominicos en cuya iglesia se veneraba, sobre el altar 
mayor, una imagen de Santo Domingo que una cohorte de Angeles habia traido 
volando del cielo en 1530: constituia una fuente de grandes ganancias y de in- 
mensas riquezas que eran acurnuladas por aquellos hermanos. El duque de 
Nocera declaro que debia su salvacion a este Santo Domingo de Soriano, ob- 
jet0 de sus invocaciones, cuando, herido en una playa africana, fue abando- 
nado por sus soldados y estaba a punto de caer en manos de 10s moros que le 
hubieran hecho pedazos. A1 mismo santo declare deber la vida de su propio 
hijo enfermo; este mismo hijo, a punto de morir y desesperbdose porque se 
creia condenado, fue transportado en espiritu al infierno donde lo fue a buscar 
Santo Domingo de Soriano y, merced a sus reconvenciones, logro que se arre- 
pintiese, recibiese 10s preceptivos sacramentos y que muriese en paz. El duque 
de Nocera recompenso las gracias recibidas de tan gran protector con abun- 
dantes regalos: collares de perlas, cinturones de rubies y adornos de oro de 
centenares y centenares de escudos. Cuando el cardenal Fernando de Austria 
le otorg6 la bandera insignia del regimiento del conde de Horn, por la impor- 
tante participation que habia tenido en la preparation de la victoria de Nord- 

Para este linaje vease a Aldimari en su Historia genealogica della famiglia Camfa (NPpoles, 
1691), pp. 234-63. 

Aldimari, op. cit., pp. 246-47, y Filamondo, I1 genio bellicose di Napoli (NPpoles, 1694), 
pp. 256-57. 

Hay una abundante literatura sobre esta imagen milagrosa: Agostino di Soriano, Raccolta dei 
miracoli di San Domenico in Soriano (NPpoles, 1600); A. Lembo, Cronaca del Convento di San 
Domenico in Soriano (Soriano, s. f.; Mesina, 1687); Pio Vendendyck, Disquisitio historica de cek- 
bratissima toto catholic0 orbe Sancti Dominica wdinis predicatorurn fundatwis imagine apud So- 
rianum CalabTiae ulterioris oppidum religiosissime mlta (Roma, 1746). 



lingen, 61 la envio a su iglesia de Santo Domingo de Soriano para que fuese 
conservada por el santo como algo que le correspondia por derecho. 

Sin embargo, no se puede inferir por estas toscas creencias a las que era 
fie1 que el duque de Nocera fuese tan solo un hombre de armas, valiente y ca- 
pacitado para el combate, diestro en todas las practicas de caballeria, tal y como 
lo elogiaban sus contemporiineos, sin excluir la caza del toro, en la que, cuando 
lo requiri6 la ocasion, sup0 cortar de un solo golpe de daga la cabeza de un toro 
enfurecido. No permaneci6 ajeno al mundo de la cultura: cultivb las letras y, 
siendo joven, viaj6 para instmirse a varias ciudades de Italia y regiones de Eu- 
ropa; y cuando en 1611 aparecid en Napoles la Academia de 10s Ociosos -la 
primera despu6s de la supresi6n de las academias napolitanas, efectuada se- 
tenta aiios antes por el gobierno espaiiol, a causa de sospechas politicas y reli- 
giosas-, Francesco Carafa se cont6 entre sus socios y en ella ley6 sus poemas, 
dos de 10s cuales, dos sonetos en lengua espaiiola, encontre y publique ya en 
otra ocasi6n. No conocia el mundo de la politica solo por la experiencia de la 
guerra o por razon de negocios: habia estudiado a 10s teoricos y a 10s historia- 
dores, en especial a Tacito, autor que por entonces hacia escuela. La autoridad 
de Tacito, asi como una gran erudici6n historica, est5 presente en una carta o 
declaration politica que dirigi6 a Felipe lV desde Zaragoza el 6 de noviembre 
de 1640, siendo virrey de Arag6n. Baltasar Gracih, al que por aquel tiempo 
tenia a su lado, lo adrniraba y exaltaba por este saber que poseia, y le dedic6 El 
politico Fernando (1640), lo un breve libro (siendo quiz5 su fonna prirnitiva una 
conferencia dada por Graciiin en una academia de Zaragoza en presencia de 
Carafa 'I) que pertenecia a1 g6nero literario cultivado en Italia por Virgilio Mal- 

Aldimari, op cit., p. 251; Filamondo, op. cit., p. 263. 
' Aldimari, op. cit., p. 254; Filarnondo, op. cit., p. 269. 
' Ver en torno a esta a C. Minieri Riccio, Cenno delle accademie di Napoli (en Arch. st. nap., 

V, 1880, pp. 148-49). En el rarisimo poemilla de I. P. ab Alexandra, I. C. Galatei academici Ociosi, 
Academiae Ociosmnz l ib i  III (Neap., Gargani et Nuccii, 1613), en la dedicatoria al virrey conde 
de Lemos se dice lo siguiente: ~Politiores litteras iam diu silescentes ac ferme profugas, felicissime 
adventu tuo ad nos revocasti ... Hinc Ociosorum toto orbe celeberrima Academia te adventante 
consurgit ... B. 

SaSgi sulk letteratu~a italiana del seicato3 (Ban, 1948), p. 153; vease tarnbi6n La lingua 
spagnuola in Italia (Roma, 1895). p. 38. [cfr. con estas Aneddoti, I, pp. 445-461. 

Esta carta, editada en 1644 en la memoria de la defensa a la que me refiero m b  adelante, fue 
reimpresa en el Memoricrl histbrico espailol, t. XXI (que no he p d d o  consultar), y sefialada por 
Morel Fatio en el Bulletin hispanique, XI1 (1919). p. 332. 

lo V& esto en O h a s  de Lorenzo GraciAn (Barcelona, 1700), vol. 11, pp. 404-37. [De la edicion 
de O h a s  completas de Gracih realizada por Arturo del Hoyo (Agdar, Madrid, 1967), ver pp. 38- 
71 (N. del T.)]. 

'l A. Coster, Baltasar Gmwidn (Nueva York-Paris, 1913), p. 132). [Ricardo del Arco Garay ha 
traducido este libro (editado inicialmente en la Revue Hispanique, XXM) en IFC-CSIC, Zaragoza, 
1947 (N. del T.)]. 



vezzi, maestro de Gracih ,I2 en el que el nombre de un personaje hisMrico - e n  
este caso el rey Fernando el Catolico- servia de pretext0 para dar unidad a 
una coleccion de m5xirnas. ((No tanto cuerpo de su historia, cuanto alma de su 
politica, no narracion de sus hazaiias, discurso si de sus aciertos, crisis de mu- 
chos reyes, que no panegiris de un solo,,, declaraba el autor a1 duque de No- 
cera, al que llamaba su c<Mecenas y maestro,,, atribuyendo la propia obra, tal y 
como decia, cca la magistral conversacion de Vuestra Excelencia, lograda de mi 
observaci6n~ 13. 

Su gravedad, ardor religioso, cultura y saber no lo preservaba por lo dem& 
de ciertas practicas que nosotros tenemos por malas costrumbres, pero que en 
aquel entonces no parecian tales; como aquella que compartia con 10s m& dis- 
tinguidos barones de Napoles: la proteccion a bandidos y a otros malhechores 
para recibir a cambio ciertos servicios. Diego Duque de Estrada lo menciona 
junto con el duque de Maddaloni, el principe de Bisignano y el principe de Co- 
lobrano como uno de 10s que le habrian prestado o le habrian poddo prestar 
ayuda cuando, como el mismo cuenta, se unio a una compafiia de salteado- 
res; l4 testimonio que, por lo que se refiere a su disposition de animo y a su 
comportarniento, encuentra confirmacion en el relato de un cronista: en 1622, 
el duque de Nocera trat6 de librar del patibulo a un  bandido que habia come- 
tido cincuenta y un asesinatos para que cumpliera inmediatamente una ven- 
ganza: cortar la cabeza a cinco desdichados re fu~ados  en una iglesia. l5 En 
cuanto a sus hijos naturales, parece que el duque de Nocera siguio tambien el 
ejemplo de su santurron soberano espafiol; no obstante, hay que decir a conti- 
nuacion que sus hijas se hicieron monjas y sus dos hijos rivalizaron con el pa- 
dre en el servicio al rey y en la proeza militar; uno, don Gurrello, murio en el 
asedio de Porto Longone, y el otro, don Emmanuele, despues de haber hecho 
campaiias militares de 1639 a 1647 en Catalufia, de 1647 a 1649 en Napoles, en 
1650 en Porto Longone y de 1660 a 1665 en Portugal, cay6 en combate en este 
ultimo pais en un desdichado intento de recuperar las armas espaiiolas que 
protagonizo el marques de Caracena. l6 

Para servir a1 rey, Francesco Carafa derrochaba todos sus bienes y vendia 

l2 Injustamente, a nuestro p a r e r ,  es mucho m b  conocido y estimado GraciAn, dejando to- 
talmente en el olvido a Malvezzi, personaje celebre en aquellos tiempos en el que se encuentran 
aforismos politicos y morales de merit0 no inferior a 10s de Gracih, vease lo que he dicho a1 res- 
pecto en 10s Nuovi saggi sulla letteratura italiana del seicento [Bari, 19311, pp. 45-109, y la selec- 
cion de sus pensamientos que he ofretido en el volumen Politici e mmalisti &l seicato (Ban, 1930). 

l3 Ohm cit., 11, 404. [Obras completas, cit., p. 39a (N. del T.)]. 
'* Comentarios del desengaiiado (Madrid, 1860), p. 239. Sobre el duque y sobre el carActer no- 

velesco de su autobiografia, en la que por otra parte no se excluye la veracidad de las descripciones 
de las costumbres, ver Croce, Vite di awature ,  di fede e di passione2 [s. l., s. f.], pp. 331-60. 

l5 Guerra, Diuml i ,  ed. Montemayor (Napoles, 1891), p. 140. 
Aldimari, op. cit., pp. 260-63; Filarnondo, ob. cit., pp. 196-206, en la que se da una singular 

biografia de Emmanuele con un retrato. 



sus mejores tierras; y asi llego a armar a su costa a mil quinientos caballos 
cuando h e  capitim general de la caballeria napolitana en Lombardia, y en 1639, 
hizo que su hijo reclutase del mismo mod0 a mil doscientos infantes, lo que 
supuso un gasto de m k  de trescientos mil ducados. l7 Su padre le habia dejado 
una deuda de seiscientos mil ducados, razon por la cual se vio obligado a tratar 
de recuperarse econornicamente mediante ricos matrimonios. En 1614 se caso 
en secreto con Anna Pignatelli, hija del duque de Monteleone, en contra de la 
voluntad del padre de ella y desobedeciendo al virrey, razon por la cual la es- 
posa fue recluida en un monasterio y el tuvo que edarse;  no obstante, en 1616, 
ya con un nuevo virrey, hizo con su esposa una entrada solemne en Napoles 
acompaiiado de una cabalgata de trescientos caballeros de la m6s selecta no- 
bleza. '' Cuando quedo viudo, fue uno de 10s muchos sefiores napolitanos y ex- 
tranjeros que pretendian la mano de Anna Carafa, princesa de Stigliano, '' la 
m6s rica heredera del reino que despues tocd en suerte d sobrino del conde- 
duque, el duque de Medina las Torres, nombrado en razon de este matrimonio 
virrey de Napoles. El duque de Nocera se caso poco despues con la princesa 
viuda siciliana Giovanna Ruffo; sin embargo, continuando con sus fastuosos 
gastos politicos, arruino no solamente su patrimonio, sino tambien el de su mu- 
jer, condenhdola a grandes estrecheces. '' 

En 1611, yendo voluntario a h c a  a la expedition de la isla Kerkena, junto 
a la costa tunecina, se salvo, si no por un milagro de Santo Domingo de So- 
riano, como el creia, si por un gran favor de la fortuna. Solo y rodeado por los 
moros no quiso verse prisionero, se defendio y fue herido en nwnerosas partes 
del cuerpo hash que su caballo, cambiando de sentido en la carrera, lo condujo 
de nuevo entre 10s cristianos; alli, puesto sobre una mesa y debilitado por la 
sangre perdida, por poco no vuelve a caer en manos de 10s moros que habian 

" Aldimari, op. cit., 243. 
'' Guerra, Diumali, cit., p. 94; Zazzera, Giomali, en Arch. stor. ital., serie I, vol. M, p. 485. Ba- 

sile (Ode, Napoles, 1627, pp. 118-21) le dedic6 una oda por aquel exilio causado por razones matri- 
moniales: 

Si del cielo se te ha dado 
hacer de si noble prenda en otorgada tierra, 
h a s e  el mismisimo Hado, 
unikndose a tus propios daiios el enemigo y fiera 
que desdefio la envidia que mezcla era. 
Que no sea por ganas 
de aquel que, teniendo Arnor, a otros desata. 

Las cartas del duque y de la duquesa de Nocera de julio y agosto de 1616, que tienen en cuenta 
estas travesias matrimoniales, y que e s t h  diriadas a1 padre teatino Andrea Gastaldo, se hallan en 
la Bibli. Nac. de Naples, mss. San Martino, M. 427,429. 

'' Bucca, Giomali, en Arch. stor. nap., XXXVI, 156-7 (bajo la entrada, nov., 1629). 
Capecelatro, Annali (N-les, 1849), p. 153. 



reanudado el asalto. '' En 10s aiios siguientes, se present6 para organizar la de- 
fensa de las costas calabresas contra las armadas turcas y venecianas, ocuph- 
dose del alojamiento de las tropas de infanteria. El mismo Cervantes, en el Viaje 
del Parnaso (1614), lo ensalzaba como aluz y guia del arte militam 22. MAS tarde, 
en 1625, estaba en el asedio de Breda con Ambrogio Spinola. En 1628, sir- 
viendo en el ejkrcito de Lombardia, siempre como voluntario, tuvo el mando 
de la caballeria napolitana, con la que particip6 en el asedio de Casal; se con- 
serva una carta dirigda al duque de Caivano en la que se habla del valor de 
aquklla, y en particular, de su capitan Gerardo Gambacorta. 23 En 1630 fue 
nombrado por el rey Felipe IV maestre de campo general en Lombardia, Pia- 
monte y Monferrato; y en Lombardia estaba todavia en 1633 en el cuerpo de 
tropas napolitanas, compuesto por ocho mil infantes, mil caballos y catorce ca- 
fiones, como maestre de campo de batalla, es decir, como jefe del estado mayor 
del general Andrea Caracciolo, marquks de Torrecuso, cuando el cardenal in- 
fante Fernando, que concentraba en Innsbriick sus fuerzas, Ilev6 consigo ese 
contingente napolitano. El duque de Nocera fue enviado por el cardenal en mi- 
si6n oficial al rey de Hungria para pedir refuerzos para la inrninente batalla que 
se iba a librar contra Bernardo de Weimar y 10s suecos, y que despuks fue co- 
nocida como la famosa batalla de Nordlingen. En el primer enfrentarniento, el 
5 de septiembre, 10s suecos tomaron cierta ventaja; pero, en la noche de15 a1 6 
el duque de Nocera, despuks de haberse desplazado para examinar el mon- 
ticulo conocido como Arensberg, y encontrhdolo poco guarnecido, aconsejo 
ocuparlo con un numero superior de fuerzas y convertirlo en un centro de re- 
sistencia. Consejo que, al ser efectivamente seguido con el envio de m& tropas 
y el establecimiento de trincheras que prepar6 el ingeniero militar de campo 
napolitano, el padre jesuita Gamaia, fue considerado como la razbn principal 
de la victoria obtenida al dia siguiente, en la que destaco la intervencion de la 
caballeria napolitana bajo el mando de Gambacorta. 24 

El duque de Nocera acompaiio al cardenal infante a Bruselas, quedhdose 

Relacih, publicada como apendice a El wan duque de Osuna de Fernhdez Duro (Madrid, 
1885), pp. 262-68, y Filamondo, op. cit., pp. 257-58. Hay una carta del virrey duque de Osuna a 
Felipe 111, en la que dice haber agradecido al duque de Nocera 10s servicios prestados al rey en la 
batalla de Las Querquemas, en la Cokcci& de docum. i d d .  para la Historia de Espaila, XLN, 
271. 

22 Croce, Saggi, cit., pp. 151-53. 
23 Filamondo, op. cit., pp. 259-66. 
'* Vease sobre este punto a G. Garignani, Le truppe napoletune du~ante la guerra dei trent'an- 

ni (Florencia, 1888; extr. de la Rass. naz.), pp. 10-12; y Filamondo, op. cit., pp. 261-64. En la rela- 
cion espai%ola de la batalla, publicada por Cbovas del Castillo en Estudios del r e i d  de Felipe IV 
(Madrid, 1889.11, 425), aquello se confirma: ~...Hallo que estaba el duque de Nochera haciendo re- 
lacion a Su Alteza y al Rey de Hungria, con 10s marqueses de Leganes y Balbases, del reconoci- 
miento que habia hecho en la colina, por lo cual se deja entender le habian enviado a ello, el cud 
fue bueno, y de parecer se reforzase con mb gente.. 



De Aldirnari: Historia gaealogica dellafamiglia Carafa, Napoles, 1671 

en Flandes algunos aiios. Y cuando hacia poco que habia regresado a Napoles 
y habia vuelto a abrir su bello palacio cercano a la iglesia del Ospedaletto y a 
su villa de Posillipo, creando una corte junto a su nueva esposa, Felipe IV, im- 
presionado por la reputation que se habia ganado de capacidad militar y de 
prudencia politica, lo llam6 a Espai7a para asuntos de guerra y de gobierno. Ha- 
cia finales de 1636, el rey lo nombro capith general de la provincia de Gui- 
pcizcoa, 25 lugar a donde se traslado en enero del siguente aiio, dando aviso in- 
mediatamente de la escasez y debilidad de las fuerzas que alli habia para 

25 Para estas inforrnaciones, Epistolario espailol, ed. Ochoa (en la Bibl. Rivadeneyra, 
volurnen LXII), 11, 313, 321, 335. 



defender 10s limites de Navarra contra 10s franceses y obtener m b  hombres y 
armas. Despues se ideo el plan de pasar de la defensa al ataque para dividir y 
distraer a las fuerzas francesas de Flandes y de Italia; con esta finalidad llego a 
Barcelona, en junio de 1647, el conde milanes Giovanni Servelloni, que debia 
actuar conjuntarnente con Nocera y penetrar en Francia por Perpiiih. Sin em- 
bargo, al profundo deseo del conde-duque de ver cumplida esta operacion mi- 
litar no correspondieron 10s acontecimientos, ya que en septiembre, Servelloni 
fue rechazado y Nocera, cuidhdose cautamente de exponer a un desastre las 
fuerzas de que disponia, insuficientes en numero y abatidas por la epidemia, 
tuvo que lirnitarse a realizar escaramuzas. Se le echo la culpa de aquellos acon- 
tecimientos, dando origen a la absurda murmuracion nada menos que de su 
entendimiento con F'rancia, 26 lo que le hizo perder el favor de la corte, en donde 
vio como se erizaban obsti~culos a su ambicion y a la esperanza que se le habia 
dado de ser grande de Espafia. No obstante, finalizadas las pesquisas sobre su 
proceder, Nocera conservo (corno escribia el embajador veneciano Contarini 
desde Madrid el 23 de octubre de 1638) ccsu honor y quedo libre de las impu- 
taciones que se le hacian por la retirada de San Juan de Luz, haciendo consta- 
tar que fue en gran servicio de Su Majestad el haber conservado el resto de 
aquellas escasas tropas, y volvio a ser bien visto en la corte~. 27 Hasta tal punto 
fue bien acogdo y universalmente estimado que en julio de 1639 fue investido 
virrey de Aragon; a lo que no tardo en s e w  la concesion del toison de oro y 
el ansiado titulo de grande de Espaiia. En 1640, se le confio con el mismo 
grado de virrey el gobierno de Navarra, a la que pus0 en estado de defensa. Sin 
embargo, la sublevacion de Cataluiia hizo que se le reclamara para el cargo que 
habia ocupado en la vecina Aragon, que se habia convertido en un enclave de 
especial sensibilidad y de gran peligro. 

Son mAs que conocidas las condiciones de la Espafia de aquel entonces que 
Baltasar Gracih, en su libro dedicado a Nocera, ponia en contraste con las de 
F'rancia, diciendo respecto a esta que <(la uniformidad de leyes, semejanza de 

26 Extrafios particulares referidos por Capecelatro, Anmli, pp. 77, 153. 
27 Los extractos de 10s despachos de 10s embajadores venecianos en Madrid (Giustiiian, Con- 

tarini y Sagredo) de 1636 a 1643, me han sido facilitados por mi amigo Fausto Nicolini; las infor- 
maciones alli contenidas me han sido muy valiosas, sirviendome ahora para estos rasgos de la vida 
de Nocera. 

Asi fue declarado en 1640 en el dia de la Epifania, junto con el duque de Tursi, que tambien 
habia dado diner0 y constmido a su propia costa regmientos para la guerra. Capecelatro (op.  cit., 
p. l39), que no era con 61 muy benevolo, pone como fin de todas su penalidades, y razon de la Nina 
economica de su c- la consecucion de la grandeza de Espaiia, llegando a llarnar al duque de No- 
cera .hombre vanidosisimo, aunque persona valiente y encantadorax. Sin embargo, el curso mismo 
de su vida politica y militar, conformada por 10s ideales que habiamos descrito, confluia con aquel 
CWSO de honores; separar, como se suele hacer en estos casos, las dos conientes, y hacer de la me- 
nos noble el movil de la m h  noble, cae dentro de una interpretacibn vulgar que, de cualquier modo, 
no presenta n i n g h  interes historico. 



costumbres, una lengua y un clima, al passo que lo une en si, lo separan de 10s 
estrafios)), mientras que ccen la monarquia de Espafia, donde las provincias son 
muchas, !as naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, 
10s climas encontrados, assi como es menester gran capacidad para conservar, 
assi mucha para unirx. 29 Por todas partes se le ponian ante 10s ojos del rey de 
Espafia 10s docurnentos, privilegios y costumbres particulares, parlamentos e 
instituciones de 10s distintos territories de la peninsula, con la consecuencia de 
que el mayor peso finaciero de la costosa politica espaiiola recaia sobre la ex- 
tenuada Castilla, cuyas defensas constitucionales habian sido derogadas por 
Carlos V. ;Quikn podria, pues, echar toda la culpa a Felipe IV y a su ministro, 
el conde de Olivares, que procuraban eliminar esta dafiina e inicua desigual- 
dad y unificar legal y tributariamente el reino? ;Y quien podria darle toda la 
raz6n a las comunidades que defendian sus derechos particulares, a 10s que lla- 
maban sus cclibertades)), cuando ciertarnente no eran sino m b  bien privileges 
y residuos del individualism0 y de la anarquia medieval? Hay que decir que, 
en cierto sentido, la libertad moderna es mAs afin a las igualadoras monarquias 
absolutas que a aquellas viejas instituciones a las que n i n m  espiritu nuevo 
reanimaba y devolvia su valor, tal y como sucedi6 en aquel siglo s61o en Ingla- 
terra. Pero por otra parte, el gobierno de la monarquia espafiola, pesimo en la 
administracibn fmanciera, incapaz de tomar iniciativas, aunque competente y 
eficaz para arruinar la economia del pais, la agncultura, la industria y el co- 
mercio, empeiiado en guerras quijotescas, parecia justificar y convertir en obli- 
gadas y naturales aquellas viejas resistencias, careciendo tanto de autoridad 
como de fuerza para llevar a cab0 la unificaci6n que se requeria; por lo que, 
como suele pasar al que siente la propia debilidad, recuni6 a la violencia o a la 
amenaza de violencia, provocando por doquier desconfianzas, disturbios, re- 
beliones abiertas e incluso intervenciones extranjeras, como en este caso, per- 
diendo provisionalmente Catalufia y Napoles, y definitivamente Portugal y el 
Rosellon, sin conseguir en absoluto el objetivo de equiparacion y unificaci6n 
que se habia propuesto. 

Por una natural templanza de himo, y en virtud de un habito reflexive 
fortalecido por el estudio y la lectura, el duque de Nocera era contrario a 10s 
metodos aconsejados a Felipe N por sus ministros. Habia meditado sobre los 
Anales de la Corona de Aragbn, de mod0 que recordaba lo sucedido no hacia 
mucho tiempo en el reino a el confiado, cuando Antonio Perez solicito y ob- 
tuvo auxilio de las leyes del pais, en contra de la autoridad real; el duque ob- 
servaba 10s sentimientos y 10s prop6sitos de 10s hombres de alli; tenia plena 
confianza de lo delicado y aniesgado que seria intervenir o simplemente ame- 
nazar con ir contra 10s afueros, observancias, usos, costumbres o libertades)) de 
10s que aquellos hombres eran tan celosos vigilantes. Dada su caballerosa afa- 

El politico FmndO,  en Obrczs, ed. cit., 11. 406. [En Obras compktas, cit., p. 41a ( N .  del T.)]. 



bilidad, procur6 ganarse las simpatias y la confianza de la nobleza aragonesa, 
la cual efectivamente le homo y halago, mientras que el duque, por su parte, 
les daba la seguridad de que el rey jamas violaria sus privilegios. Y es que, 
usando 10s medios de la persuasibn oratoria, 61 mismo gustaba de hacer notar 
su condicion de napolitano, esto es, de subdito vinculado ciertamente a la Co- 
rona de Castilla, pero a traves de la de Aragon, de mod0 que 41 habria renun- 
ciado a su cargo y regresado a su querida Napoles si a1 rey se le hubiese ocu- 
rrido alguna vez cambiar esa m&ma de gobierno. 

Cuando, por el intento de violacion de 10s privile~os propios, en junio de 
1640 Barcelona se sublevo, mat6 al virrey, expulso a las tropas espaiiolas e hizo 
que toda Cataluiia ardiese en llamas, el Duque de Nocera se dio cuenta del gran 
peligro que corria el pais vecino a Cataluiia que 61 debia custodiar y gobernar. 
Los aragoneses habian hecho con 10s catalanes, con 10s que por otra parte es- 
taban emparentados, vinculados comercialmente y avenidos por amistad y 
afecto reciproco, causa c o m h  en la defensa de sus propios privile~os. Asi pues, 
rniraban aquel enfrentamiento contra la monarquia espaiiola con el corazon di- 
vidido, evaluando 10s daiios de las dos eventualidades opuestas: por una parte, 
si el rey aplastaba a 10s catalanes y les privaba de sus privilegios, no tardaria 
mucho en llegarle la vez a Aragon, que habria visto como le eran arrancados 
10s suyos; por otra, si el rey llegaba a un acuerdo con 10s catalanes, estos no 
habrian perdonado a 10s aragoneses que se hubiesen encontrado entre sus ad- 
versarios, perdiendose la antigua amistad y la confianza mutua. De ahi que la 
alternativa que querian tomar fuera la de mediadores entre el rey y 10s catala- 
nes con rniras a1 restablecimiento de la paz. Pedirles a 10s aragoneses dinero y 
hombres para la guerra contra 10s catalanes era pedirles algo imposible; 
y hacerlo sin ellos, o peor a h ,  tomar medidas constrictivas y violentas, era cosa 
dificil, dada la debilidad de las fuerzas e s p ~ o l a s  en aquel pais abierto a 10s 
invasores. 

Todo aquello atormentaba la mente del duque de Nocera, quien, de la pe- 
ligrosa situation en que se encontraba el reino de Aragon, pasaba a considerar 
el peligro a que estaba abocada la monarquia espaiiola, dado el camino impe- 
tuosamente s ewdo  por esta hacia la desconsideracion. Por eso, cuando se le 
asigno el mando de las tropas contra 10s catalanes al marques de 10s Velez, don 
Pedro Fajardo, y 6ste partio en octubre de 1640 de Zaragoza en direction a Ca- 
talufia, el duque penso que todavia habia tiempo de evitar la guerra o de po- 
nerle termin0 rapidamente; y, aprovechando que 10s consejeros de Barcelona 
habian enviado dgunas cartas a 10s superiores de varios conventos aragoneses 
para pedirles que intercedieran ante el rey, tambien el duque se atrevio a diri- 
girse pers~nalment~ al rey para manifestarle su opinion no socilitada que le ve- 
nia suscitada por su gran celo en su servicio. Y asi le expuso, en una elaborada 
misiva fechada el 6 de noviembre de aquel aiio, el mucho tiempo que necesi- 
taria para reunir, arm= y abastecer de artilleria a1 cuerpo del ejercito, el cud 
so10 ahora -a1 comenzar el invierno- entraba en campaiia, habiendose de- 



jado comodamente mientras tanto a 10s catalanes mover sus tropas, poner a 
oficiales franceses a la cabeza de estas y fortificar y provisionar las plazas; aiia- 
dia en su escrito, que, de 10s veintitres mil infantes reclutados bajo el mando 
del marques de 10s Velez, cuatro o cinco mil debian permanecer en Tortosa para 
asegurar la intendencia, otros debian quedarse en Fraga, y otros, en fin, en otros 
lugares, de mod0 que no se podria contar con m& de catorce o quince mil in- 
fante~ para el asalto de Barcelona, mientras que 10s catalanes podian armar por 
lo menos veinticinco mil, sin contar con 10s refuerzos franceses; decia tambien, 
por otra parte, que si 10s catalanes, al llamar a 10s franceses, olvidaban el cuento 
del ciervo y del caballo, a saber, que este con tal de cazar al ciervo se deja em- 
bridar por el hombre, convirtiendose asi en siervo de este, el rey, seguramente, 
no olvidarfa que por mucha enemistad que haya entre un padre y un hijo, un 
padre siempre es un padre, razbn por la cud le correspondia salvar a sus sub- 
ditos de la servidumbre a la que por desesperacion se arrojaban; seguia di- 
ciendo que no habia que dejarse engaiiar por la debil ayuda que suponian 10s 
cuatro mil infantes y 10s dos mil caballos surninistrados en ese momento por 
Francia, pues seguramente la ayuda seria aumentada ulteriormente, a fin de 
llevar a cumplimiento la conquista del pais; que, por desagradable que pudiera 
parecer pactar con 10s rebeldes, existian ya muchos ejemplos por parte de 
grandes principes, y a fin de cuentas eso era preferible a una lucha que m i -  
naria a arnbas partes; que, prescindiendo incluso de todas estas dificultades y 
riesgos, y dando por supuesta la victoria de las armas regas, se habria derra- 
mado mucha sangre y destruido una provincia; que no era necesario exagerar 
la gravedad de que se concediera a 10s catalanes la retirada de las tropas regias, 
ya que seguian existiendo en todo caso bastiones en Perpififin y en otras plazas 
fuertes; que, si no se queria abandonar la idea de castigar a aquel pueblo, en 
todo caso el castigo se debia posponer para otra ocasion y momento; y, en de- 
finitiva, que si el rey consideraba oportuno disponer de el para intentar recon- 
ducir a 10s catalanes a su anterior obediencia, el se plegaria a ello de muy buena 
gana. 

No obstante, las hostilidades seguian su curso; 10s espaiioles volvieron a 
tomar Tarragons en hciembre, para, en abril del aiio siguiente, verse a su vez 
asediados por catalanes y franceses. Entre tanto, al duque de Nocera se le or- 
den6 marchar hacia Fraga, la puerta de Aragon, para preparar desde alli el ase- 
dio a Lerida, ciudad bien fortificada por 10s adversarios; al mismo tiempo, se le 
ordeno al marques de 10s Velez que le proveyera de las fuerzas que aquel es- 
timara necesarias para la empresa, a saber: seis mil infantes, mil seiscientos ca- 
ballos y seis caiiones grandes de asedio. Sin embargo, nada m& conocerse en 
Zaragoza la empresa que se preparaba, resurge en la dieta provincial el deseo 
de conciliacion; la ciudad vuelve a proponerse como mediadora con 10s cata- 
lanes, y, con permiso del rey, envio un juramentado propio a1 procurador de 
Lerida. La respuesta que se obtuvo de este el 10 de abril de 1641 fue descon- 
soladora, pues anunciaba la proxima entrada de 10s ejercitos franceses en Ara- 



g6n y el predorninio de 10s franco-catalanes en Catalufia, solicitando a 10s ara- 
goneses que se uniesen a ellos; sin embargo, no por ello se perdieron las 
esperanzas, ni se impidi6 que se intentaran nuevas negociaciones, mientras se 
retrasaban las fuerzas prometidas al duque de Nocera para la expedicion con- 
tra Lerida. El duque, ante el peligro creciente de una invasion francesa a un 
Aragon indefenso, creyo que era momento de cortar por lo sano y el 15 de abril 
dirigi6 una carta al justicia de Aragon, don Miguel Baustista de Lanuza, en la 
que se decia que, verdaderarnente, el procurador de Urida habia tenido razon 
al declarar, como habia declarado, que ya no habia tiempo de hablar de paz; y 
en la que se concluye que, una vez descrita la arnenaza franco-catalana y ad- 
vertidas las fuerzas que tenian en el paso de Fraga, Mcamente habia que pen- 
sar en c6mo defender la reson contra el extranjero; repitiendo a 10s aragone- 
ses, para atemorizarlos al mismo tiempo, aquella fAbula del ciervo, del caballo 
y del hombre que anteriormente habia empleado para inducir a1 rey a salvar a 
sus subditos de la servidumbre extranjera. En cierto modo, esto se consigui6, 
ya que 10s aragoneses dejaron de hablar de mediaci6n y, en mayo, el duque de 
Nocera inform6 a1 rey que la ciudad de Zaragoza habia decidido reclutar cuatro 
resmientos, mientras que la diputacion habia ofrecido dos mil hombres m k ,  
era lo m k m o  que por ahora se podia esperar, dentro de 10s lhnites de las su- 
mas votadas por las anteriores Cortes; pero, al mismo tiempo, insistia en que 
se tomara en cuenta las condiciones de desarrne en las que se encontraba la 
region y la desastrosa repercusion que podria tener una derrota de las armas 
regias en Catalufia. Asi pues, proponia, por precaution, concentrar el esfuerzo 
en las tareas de fortifiicacion de Monz6n y algunos otros lugares sefialados por 
el, dejando desguarnecidas algunas plazas de la zona comprendida entre Za- 
ragoza y Cataluiia y retirando la escasa tropa que se encontraba en Fraga. 

El pesimismo del que daba muestras el duque de Nocera, 30 del que 10s 
acontecimientos antenores demostraron hasta quC punto estaba fundamen- 
tado, no le resultaba grato a la Cork de Madrid, que habria preferido la ilusoria 
seguridad de unas faciles esperanzas; de manera especial incomodaba al pro- 
tonotario del Consejo de Aragon, don Jeronimo Villanueva, que gustaba de re- 
presentar a 10s otros, o incluso a si mismo, contrariamente a la disposici6n de 

Que este pesimismo no era infundado lo demuestra un despacho de Madrid, fechado el 29 
de mayo de 1641, del embajador veneciano Contarini: aPor la zona de Arag6n empeoran 1% acon- 
tecimientos y 10s sucesos. Continua el temor y la sospecha respecto a la confianza depositada en 
10s aragoneses. Se duds de Zaragoza, capital de este reino, especidmente por tener muchos fran- 
ceses que han negociado siempre abiertamente en Francia en pro de la libertad de 1% fueros de 
Arag6n. El duque de Nocera se fortifica dli, pero en tan poco tiempo no puede hacer nada rele- 
vanter. Pocos dias despub, el 5 de junio, se dan nuevos informes sobre 10s peligros de esta situa- 
cion: aLos aragoneses ban declarado no querer soldados castellanos en su tenitorio, y n i n w  otro 
mando que el duque de Nocera. Aqui, para contentarlos, se ha convenido ceder a la pretensibn del 
Justicia, ministro de Su Majestad, haciendo que la tropa armada dependa del reino y no del my, 
acordando, sin embargo, dar paso y viveres a 10s castellanos que vayan a Cataluaaw. 



imimo de 10s aragoneses y la preparacion defensiva de la temida invasion. El 
primer ministro, el todavia poderosisimo duque de Olivares, era, tal y como lo 
definia el embajador veneciano, un ccantiguo enemigo del duque de Nocera~; 31 

y adem&, no podia dejar de sentir enfado y enojo contra quien le anunciaba el 
fracas0 de su politica, basada en la fuerza, es decir, en la violencia. Comenza- 
ron a oirse contra el duque de Nocera duras palabras, reprochimdole tanto por 
aquello que hacia como por lo que no hacia, e insistentemente, se vertian du- 
das sobre sus propositos y maledicencias sobre su buena disposicion de h i m 0  
para con 10s franceses. Se decia que se habia trasladado a la enemiga Venecia 
(y, ciertamente, alli habia estado muchos afios antes en un viaje de instruc- 
cion); que al volver de Flandes habia pasado por F'rancia (por alli habia pasado, 
como tantos otros generales espafioles, en period0 de paz, siendo adem& el ca- 
mino m& corto de tomar); que en Napoles el y sus sirvientes vestian a la fran- 
cesa (sus sirvientes eran todos espaiioles, salvo cuatro franceses que se encar- 
gaban de 10s perros de caza, y el solia vestir cuando cazaba un traje cchhgaro,, 
que estaba de moda entre 10s mismos espafioles); que se mostraba demasiado 
humano, afable y cort6s con 10s caballeros aragoneses (cosa que el hacia por un 
mejor servicio a1 rey), y que dejaba que estos le acompafiaran a caballo cuando 
salia por la ciudad (cabalgata que solo tuvo lugar con motivo de la concesion al 
duque del Toison). Se decia incluso que en 1638, en Napoles, habia tratado, 
junto con otros caballeros, con el francofilo cardenal Barberini con la intencion 
de poner el reino de Napoles en manos de 10s franceses. 32 Per0 lo que m& se 
le reprochaba era el comportarniento de desconfianza y de cautela por el asu- 
mido, acusAndole, como se diria ahora, de c(derrotismo,. 

Parece ser que en un principio el rey Felipe no prest6 oido a todo esto, ya 
que, a la solicitud del duque de Nocera para retirarse, so pretext0 de ser recla- 
mado por parte de Aragon, respondia el 4 de abril de 1641 reafirmando su con- 
fianza en el y ordenhdole que continuara a su servicio como hasta entonces. 
Pero no habian transcurrido dos meses cuando, el 3 de junio le envi6 por me- 
dio del obispo de Maaga (el fraile franciscano Antonio Enrique de Porra, nom- 
brado virrey en su lugar), una carta en la que se decia que, habiendo conside- 
rado sus continuas instancias para ser exonerado de aquel puesto y todo cuanto 
le habia comunicado sobre las disposiciones de 10s aragoneses, le ordenaba 
partir dpidamente para Madrid con el fin de que se pudiesen tomar las reso- 
luciones necesarias una vez oidos sus inforrnes. El alejamiento del duque de 
Nocera h e  muy sentido por 10s aragoneses, que elevaron sus quejas tanto por 

31 Despacho de Sagredo de Madrid, fechado el 17 de julio de 1641. 
32 Esta liltima y m& grosera maledicencia se encuentra en Capecelatro. Annuli, p. 126. Entre 

las &tintas acusaciones no se encuentra aquella a la que hate referencia Soldevila en Historiu de 
Catalunya (Barcelona, 1935), II, p. 123 y ss., s e g h  la cual el duque de Nocera habria sido desig- 
nado rey por 10s aragoneses y que a ello tenderia la conjura de la que fue a h a  Carlos Padilla. 



El duque de Nocera (de la memoria defensiva de 1644). 

el mod0 de la sustitucion como por la persona misma que le sucedia. 33 El du- 
que se puso en camino, pero, llegando a la villa de Alameda, cerca de Barajas 
y no muy lejos de Madrid, el 4 de julio don Gregorio Lopez de MendiAbal, ca- 
ballero de Santiago y alcalde de Ia casa y corte del rey, lo arrest6 en nombre 
de su majestad, conduciendole el 10 de julio al castillo de Pinto, tambikn cer- 
can0 a Madrid, donde ya habia estado encerrada la famosa duquesa de gboli y 
donde fue encarcelado bajo la viglancia de cuatro guardias y un oficial. 34 

A1 dia sigiuente, el rey Felipe IV escribe a1 nuevo virrey de Arag6n y a sus 

33 Despacho de Contarini y de Sagredo fechados el 26 de junio y de13 a1 17 de julio de 1641 
respectivarnente. 

34 NO sab~.ia decir de d6nde saca Coster, op. cit., p. 43 Lp. 37 n. 16 de la ed. espafiola cit.] que el 
duque de Nocera fue hecho uprisioneron por eel proceso que se le instruyo en raz6n del descalabro 
que sufrio en Vails (i) en agosto de 1641 (!)a; es decir, un mes despues de su arresto. 



queridos aragoneses diciendo que las mismas razones que le habian inducido a 
llamar a1 duque de Nocera, le habian llevado a su encarcelarniento, siendo la 
m b  importante de todas la doblez mostrada en las palabras de desconfianza 
escritas a el y a sus ministros sobre su fiel pueblo, en su deseo de hacer ver la 
escasez de fuerzas que alli se encontraban, en la alabanza y exageraci6n de las 
de 10s franceses y en el dafio que estas habrian causado a sus subditos. Esta 
resolution -aiiadia- habia nacido crdel sentimiento que me ha causado que 
este cavallero tan contra la verdad quisiese poner macula en el sol de vuestra 
fidelidad, porque con esto purgue su procedimiento, tan injusto y pernicioso, 
pues sabiendo yo con tanta seguridad y certeza y con experiencias tan conti- 
nuadas la pureza de vuestra fe y el Anirno tan prompt0 a mi servicio, no cum- 
pliera con menos que con esta demostraci6n)). Deslealtad y vileza de las que un 
caballero huiria, pero de las que 10s reyes se han valido a menudo obligados 
quiz& por la naturaleza de su cargo que (segim una teorfa de Novalis) exige 
acinicosn 35. 

Una vez asestado el golpe, intentando sin Cxito el efecto politico que se es- 
peraba producir sobre 10s aragoneses sacrificando friarnente a un inocente, el 
proceso contra el duque de Nocera se redujo a aquella serie de vagas acusacio- 
nes y fanthticas murmuraciones anteriormente expuestas. En Madrid, nadie 
creia que 61 pudiese haber cometido o ideado alguna traicibn, tachadole todo 
lo m b  de apoca prudencian, es decir, de no haber ocultado la verdad. 36 Pas6 
un afio sin que ninguna sentencia fuese pronunciada. Pero, a lo largo del aiio, 
el desdichado se torturo con el atroz pensarniento de que fuese tenido por des- 
leal al rey a1 que habia consagrado toda su vida: se torturd hasta la muerte, que 
vino a liberarlo, despuks de un afio, el 10 de julio de 1642. Cuando el photo 
de aquel lugar le llevb el viAtico y le pregunto si creia en 10s rnisterios de nues- 
tra santa fe y de la Madre Iglesia, 61 respondio, como un hidalgo de 10s dramas 
espaiioles, que, si alguien intentase persuadirlo de lo contrario, lo habria hecho 

35 Ranke, en Geschichte Wallenstein's (ed. de Stuttgart de 1895), pp. 241-2, recuerda nurnero- 
sos casos en los que cayeron en desgracia eminentes hombres que realizaron excelentes servicios 
militares, nombrando en Espaib al Gran Gapith, al marqu6s de Pescara, a1 duque de Alba y a 
Ambrosio Spinola (contemporfine0 de Nocera que se consider6 herido en su honor y reputaci6n 
por el modo en que h e  truncado el asedio por 61 puesto a Casale, muriendo desesperado y desilu- 
sionado por haberse olvidado Felipe IV de sus treinta y dos aiios de s e ~ c i o ) .  En torno a aquel mismo 
aiio, el conde de Strafford, cuando vio que Carlos I, por 61 fielmente seguido y senrido, consentia 
en su muerte, exclam6. riNo deposit& jamh vuestra confianza en principes!, (rPut not your trust 
in princes!,). Pero a1 menos Carlos I se avergonzo y se ampinti6 arnargamente de haber abando- 
nado a su fiel servidor, manifesthdolo asi hasta en el patfbulo. 

36 Despacho de Sagredo fechado el 17 de julio de 1641: uNo hay entre 10s amigos del duque 
quien disculpe su pmdencia, ni entre sus enemigos quien lo acuse de infidelidad. Sin embargo, 
todos coinciden en que la naturaleza de su imputaci6n sed  un buen pretexto para sus emulos, mu- 
chos de los cuales se encontraban en el consejo de estado, y tarnbien para su antiguo enernigo el 
conde-duque, que esperaba la ocasi6n de instxuirle un proceso de estado y condenarle a prisi6n 

perpetua*. 



pedazos con su espada. Y habiendole pedido su confesor jesuita, el padre An- 
tonio de la Serna, que recitara el miserere, se desnudo hasta la cintura y, reci- 
thdolo, a pesar de que el confesor y 10s asistentes trataron de impedirselo adu- 
ciendo su enfermedad y el peligro que corria su vida, se flagel6 con una 
disciplina provista de una punta de hierro que tenia escondida bajo el cabezal, 
con tanta fuerza que llego a sangrar por numerosas partes de su cuerpo. Antes 
de recibir el Sacramento, rezo fervientemente: c<Bien sabes Sefior, que aqui es- 
ti% presente, que no he ofendido a mi rey ni tan siquiera con un pecado venial; 
jojala os hubiese servido yo con el celo, el afecto, la diligencia y la sinceridad 
con que he servido a mi Rey! Aqui me tiene como buen vasallo, puesto en toda 
ocasion a su servicio: no pido venganza, que no es licito, sino que os suplico 
que le deis larga vida, una salud perfecta y mucho exito en todo aquello que 
desee o emprenda)). Estos lamentos, que afanosamente repetia a 10s amigos que 
venian a visitarlo, fueron tarnbien las ultimas palabras que pronunciaron sus 
labios al rendir su espiritu. 37 

Por aquellos dias, Felipe IV tuvo que trasladarse necesariamente a Aragon 
para hacer frente a 10s catalanes y a 10s franceses, permaneciendo alli casi todo 
el resto de aquel d o ,  afio por otra parte calamitoso por la perdida del Rosellon. 
En aquel tiempo, todavia estaba el duque de Olivares a su lado, gobernando 
sus pensamientos; per0 regreso alli a1 afio siguiente de la cdda del duque de 
Olivares, que habia sido tratado por 61 con la misma crueldad indiferente usada 
para con el duque de Nocera; y en un escrito enviado por entonces a su confi- 
dente y consejera Sor Maria de Agreda, el 2 de octubre de 1643, confesaba: <<En 
Aragon las cosas e s m  algo mejor desde mi llegada. Sin embargo, si no volve- 
mos a conseguir algunas victorias que den himos a la poblaci6n de aqui, me 
temo que este expuesta a perder la confianza y a conducirse de modo muy per- 
judicial para la monarquia. Sin duda, las fatigas son muchas y grandes~. 38 Con- 
fesaba encontrarse siempre ante la misma situacion que el duque de Nocera le 
habia lealmente manifestado, y que el nuevo virrey, el obispo de Mdaga, habia 
debido de tener en cuenta comporthdose con grandisima modestia y si- 
guiendo los pasos de su predecesor. 

Quiza Felipe IV dio muestras de compasion y remordimiento cuando, a1 
serle referida la muerte del duque de Nocera y la voluntad que habia manifes- 
tad0 a su albacea de ser sepultado en el recinto del castillo de Pinto, es decir, 

37 Este relato, que se encuentra en la memoria defensiva citada anteriormente, se confirma 
plenarnente en el despacho de Sagredo del 15 de julio de 1642 y en el informe contemporAneo de 
la enfermedad y muerte del duque de Nocera, publicado en el Memorial hist6Tico espa7iol. XXV 
(Madrid, 1893), pp. 589-91. 

38 Epistolario espaml, ed. Ochoa, cit., 11, p. 81: ver tarnbien ahi la carta fechada el 10 de no- 
viembre. Existe una edicion francesa de todo lo que se presenta en este carteo: La soeur Marie 
d'Agreda et Philippe IV roi d 7 E ~ ,  corresponda7u)e inddite tradzlite d.e l'espagttol d'aprb un 
manuswit de la Bibliothkque Imp&iale avec une introduction et des *-ts histotiques 
par A. Germond de La Vigne (Paris, Vaton, 1855). 



en el mismo lugar en que habia estado prisionero, en espera de que fuese re- 
conocida por el sacro supremo y rego Consejo de Aragon su inocencia, dispuso 
que fuesen celebrados sus funerales como general del ejercito y que su cuer- 
po fuese sepultado en Madrid, en la iglesia de 10s padres de la Compaiiia de 
Jesus. 39 

En 10s aflos siguientes, su albacea, Pietro Ponturero, mayordomo suyo, ca- 
ballero napolitano y ayudante personal de uno de sus hijos naturales, Emma- 
nuele Carafa, capith de coraceros que combatia entonces en Espafia, hizo que 
se le comunicasen 10s cargos de la imputation, refutimdolos uno a uno en una 
memoria que fue redactada por el abogado espaflol Blas Gonzalo de Ribera y 
presentada al Consejo de Aragon el 26 de enero de 1644. El consejo pronun- 
cio en nombre del rey, el 6 de mayo de 1645, la sentencia m& completa de ab- 
solution y rehabilitation que se pudiera esperar, reconociendo la falta de todo 
fundamento en el encarcelarniento que el duque de Nocera habia padecido y 
resultas del cud habia muerto: cccertum est quod in dicto duce vassallo nostro 
et tantae obligationis ex suo sanguine effuso per eum pluries in nostro rego 
servitio, et exposita toties illius vita quam plurimis et eximiliis periculis, et 
consumpta etiam maxima bonorum quantitate, non potiut inveniri causa ad 
procedendum ad eius captionem, et carceribus mancipandum, et expedit 
cunctis notam facere suam innocentia n~...>>~l. La sentencia no decia, porque no 
podia hacerlo, que, debido a una ocasional estratagema politica, no se habia du- 
dado en golpear el honor y en romper el corazon de un hombre que se habia 
entregado al provecho y al bien de quien asi correspondia a sus servicios. 

Si bien es cierto que en Niipoles Aldimari, escribiendo sobre la historia de 
10s Carafa, y Filamondo, historiador de las gestas militares de la nobleza na- 
politana, no olvidan inscribir en sus libros la biografia del duque, la memoria 
de Francesco Carafa, duque de Nocera, se desvanecio rapidarnente, tan pronto 

38 Filamondo, op. cit., p. 286. En el despacho citado de Sagredo dell5 de julio de 1641 se dice: 
~Referido todo aquello a1 rey, caus6 que, en contra de la costumbre comun de quien muere en pri- 
sion, mand6 su Majestad que fuese sepultado publicamente, vestido de general con baston y con 
las formas que vienen siendo habituales para un grande de Espaiia y capith general como era; se 
Cree que en breve saldd tarnbien una declaration exculpatoria de su honor y de consolaci6n para 
su casa,. 

40 Por dun Francisco Maria Carrafa Castrioto y Goncaga, Duque que fu4 de Nochera, principe 
de Styla, gmnde de Espaita, cavallero de la @den de Tuson, dos veces Virrey de Aragon y Nava- 
rra, y Capitan General de ambos reynos. A instancia de don Pedro Ponturero, cavallero del Teyno 
de Napoles, su mcrywdomo y testamentario. Que en defensa del claro, e ilustre honor de su dueflo 
rinde afectos devidos a su sangre. Con el seiiw Fiscal de su Majestad. In quurto, folios, niun. 42, a 
dos columnas; el be110 retrato, antes reproducido, superior con mucho en caracter y factura artis- 
tica a 10s que se ven en las obras de Aldimari y Filamondo, esM reproducido en este volumen en 
dimensiones reducidas. Los hechos que hemos narrado y que no se han apoyado en otras fuentes, 
se infieren de 10s documentos y explicaciones ofrecidos en esta rarisirna memoria de la que he po- 
dido conseguir recientemente un ejemplar. 

*' Filamondo, op. cit., pp. 267-269. 



como se extingui6 su casa, seis aflos despues de su muerte, con Francesco Ma- 
ria, su unico hijo legitimo, dispershdose por otra parte sus escritos y otros re- 
cuerdos de su existencia. Sin embargo, en E s p ~ a  le record6 hasta su muerte 
Baltasar Gracih rindikndole un respetuoso homenaje; este, en Agudeza y arte 
de ingenio, 42 refiere la ya mencionada aplicacion politica que Carafa habia he- 
cho de la fabula del ciervo y el caballo, en el Criticon cita palabras suyas a pro- 
pbito de 10s c o n ~ i t e s ~ ~ ,  y en Discreto (1646), a proposito de cctener buenos re- 
pentem, o sea felices ocurrencias, concluye con este calido elogio que es al 
mismo tiempo una noble conmemoraci6n de un hombre injustamente gol- 
peado por quien debia estarle reconocido: c(Prenda es esta de Heroes, que 10s 
supone y 10s acredita, arguye grandes fondos y no menores altos de capacidad. 
Muchas veces la reconocimos con admiracion y la ponderamos con aplauso en 
aquel tan grande Heroe, como Patron nuestro, el excelentisimo duque de No- 
chera, don Francesco Maria de Carafa, a cuya prodisosa contextura de pren- 
das y de hazaas bien pudo cortarla el hilo la suerte, pero no mancharla en el 
fatal licor de aquellos tiempos. Era mkimo el sefiorio que ostentava en 10s ca- 
sos m& desesperados, la imperturbabilidad con que discurria, el despejo con 
que executava, el desahogo con que procedia, la promptitud con que acertava; 
donde otros encogian 10s ombros, el displegava las manos. No avia impensados 
para su atencion ni confusiones en su vivacidad, emulhdose lo ingenioso y lo 
cuerdo; y aunque le falto al fin la dicha, no la fama)). 44 El gran estilista y mo- 
ralista espaflol, el jesuita Gracih, quiso que esta protesta contra la iniquidad 
cometida resonara en voz alta en la Espafia del rey Felipe IV. 

Traduccion de Alfonso Moraleja 

42 Obras, ed. cit. 11, p. 195 [en Obras compktas, ed. cit., p. 476bl. 
43 Op. cit., I ,  p. 167 [Obras compktas, ed. cit., p. 699bI. 
* Op. cit., 11, p. 376-377 [OZMas completas, ed. cit., p. 119al. 


