
SOBRE REYES DE INVIERNO. 
EL DICIEMBRE PORTUGUES Y LOS CUARENTA 

FIDALGOS 
( o ALGUNOS MENOS, CON OTROS MAS) 

por Rafael Valladares 

Tras el Golpe de Lisboa y el éxito inicial de la sublevación, alguien 
sentenció que el aclamado Duque de Braganqa s610 seria rey durante el 
invierno del 41, es decir, hasta que el monarca español pudiera disponer de 
la fuerza militar suficiente para recuperar aquel trono, ahora en manos de 
ccrebeldesw. Aquella imagen -la del ccrey de un solo itzvierno>>- no era 
demasiado original. En realidad, se trataba de una figura creada por la 
propaganda centroeuropea para referirse a quien, efectivamente, habia sufrido 
ese triste destino: Federico del Palatinado, rey de Bohemia entre 1619 y 
1620'. Como es sabido, la victoria de 10s imperiales en la Montaña Blanca 
obligó al Principe Palatino a dar por terminada su aventura en tierras checas. 

De este modo, Federico nunca pudo ocupar un lugar digno entre 10s 
hijos de Marte, pero a cambio pas6 al elenco de la normalidad estadística. 
De hecho, s610 un reducido número de sublevaciones europeas ocurridas 
en 10s siglos XVI y XVII pasaron con éxito la prueba de resistencia para 
obtener, o recuperar, la soberania política. Dentro de la Monarquia 
Hispánica, desde Felipe I1 y, por tanto, desde la supuesta ccespañolizaciÓn~> 
de 10s Habsburgo, las rebeliones centrífugas más destacada fueron las de 
10s Paises Bajos en 1566-1648, las de Nápoles en 1547, 1585 y 1647, las 
de Cataluña y Portugal en 1640 y la de Sicilia en 1674. De estas siete, 
s610 triunfaron dos. Fuera del ámbito madrileño el panorama fue semejante. 
Los Estuardo, artifices de la unión dinástica de Gran Bretaña, vieron 
levantarse Escocia en 1638 e Irlanda en 1641, pero ambos reinos volvieron 
a ser dominados en 10s diez años siguientes. También 10s húngaros, y sus 
crónicos enfrentamientos con 10s Habsburgo de Viena, acabaron 
sucumbiendo al destino impuesto por el Emperador. Numéricamente, 

I .  E. A. BELLER: Cnricntllres uf tlle (<Wit~ter Kings of'Bolrenlicc (Oxford, 1928). 
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pues, las probabilidades de alzarse con el triunfo después de negar 
obediencia eran m9s que reducidas. Pocos miembros entraron en el club 
de Clite de los ((rebeldes con 4xitou. 

Aquel parangón entre el desafortunado Principe Palatino y el Duque 
de Braganqa, elevado a rey en dicicmbre de 1640, puede ofrecernos 
materia de reflexión más allá de 10 previsible -no obstante B. Jo20 reinase 
durante dieciséis inviernos y su dinastia se mantuviera en e1 trono hasta 
la revolución de 1910. Bohemia y Portugal habian sido reinos con 
personalidad histórica propia, con dinastias ccllnturales~> y lenguas 
diferenciadas, incorporados tardiamente a las dos monarquias Habsburgo. 
En tCrminos juridicos, bohemios y portugueses presentaron las respectivas 
deposiciones del Emperador y de Felipe IV -ambos parientes ycabezas de 
las dos ramas de la dinastia- como ccrestcz~~mciones)), es decir, como cl 
retorno a un orden politico legitimo que habia sido substituido por otro 
ilegitimo, extranjero y tirano. Cronológicamente s610 una generaci6n 
separaba las dos sublevaciones -22 años-, y el estallido de ambas no fue 
debido a un motin popular, como era frecuente, sino a la voluntad 
enajenada de algunos sectores de la nobleza. Praga, como Lisboa, habia 
dejado de ser Corte, y el recuerdo del extravagante Rodolf0 11 -como el 
del Prudente Felipe en la capital portuguesa- bastaba para convertir una 
situaci6n inevitable -Viena y Madrid se impusieron- en una ofensa difícil 
de perdonar. Una semejanza mis  fue el destino com6n que tuvieron los 
lugartenienters imperiales Slawata y Martinic y el secretario Vasconcelos, 
10s tres arrojados por la ventana del palacio desde donde ejercian su tirania 
delegada. A diferencia de 10s primeros, el oficial portugués perdi6 la vida, a 
pesar de 10 cua1 no suele hablarse nunca de la <<defenestración de Lisboa)). 

No obstante todo esto, 10s historiadores han mostrado una inveterada 
tendencia a comparar el Diciembre Portugués con la sublevación catalana 
a causa del razonable hecho de que ambos fenómenos presentaron una 
casi sincronia imposible de ignorar2. Tal vez, sin embargo, esto haya 
supuesto pisar una trampa en la que no cayeron nuestros antepasados7 

2. Colno c.jemplo, .I. H. ELLIOTT: [,(i rebelio'~; de 10s ccttolcnes (1598-1640) (Madrid, 19S2), uCatalufia 
y Po~.tugaln, p. 432-46 1, y M. A. PEREZ SAMPER: C ( ~ t ~ l i / / ~ ~ l i  i Portirfit11 el 1640. Dos pobles e ~ i  :ir1ci 
crui'lla (Barcelona, 1992). 
3. Por ejjemplo, el embajador de Florencia en Madrid opinaba, respecto al recién aclarnado D. Jo50 IV, 
que ufinora la sua azzione et dei seguaci b tale che fra non parere ~r~olto quello che si i: fatto dai 
Catalani)). Archivo di Stato di Firenze (ASF), Medicco, film 4965, B. Monanni al Gran Iluquc dc 
Toscana, Madrid, 19-XII- 1640. 



-aunque si, como se verá, erraron en otras. No creo que debamos 
privarnos de comparar nada, aunque pienso que por ahora este tip0 de 
análisis han llegado a un punto muerto a causa de haber hallado más 
diferencia que similitudes. Por ello, me parece rnás Útil olvidar por un 
tiempo las comparaciones y ahondar en 10 especifico de cada caso. 
Ciertamente, si burlamos las leyes de la geografia podemos descubrir que 
la distancia entre Praga y Lisboa resulta ocasionalmente menor que la que 
separa Lisboa de Barcelona. El problema es que, si actuamos con rigor y 
fundamento, se descubre que la plantilla usada para corregir el test de la 
rebelión catalana no sirve para la de Portugal o Bohemia, por más que 
entonces sonase el eco de un nuevo ccrey de invierno>>. Si actuáramos asi, 
cometeriamos el error de interpretar aquellos hechos con 10s ojos de 10s 
coetáneos, lo que añadiria más confusión al asunto. No hubo un modelo 
comdn de sublevación -aunque todas tuvieron rasgos comunes- y fue 
precisamente la ccmaldición de la especificidad,, 10 que dio tantos problemas 
a 10s soberanos que intentaron dominarlas, y lo que sigue causándolos a 
quienes tenemos por oficio convertir 10s rompecabezas en una geometria 
perfecta. 

Por lo que respecta a Portugal, el rigor y el fundamento nos advierten 
que la mitologia sigue dominando 10s relatos sobre 10 sucedido en Lisboa 
en I 6404. Es cierto que se ha avanzado mucho por lo que respecta al antes 
y al después de aquella fecha, pero, por asombroso que parezca, el 
Diciembre Portugués -esto es, la trama de la conjura y el Golpe que la 
siguió- continúa siendo narrado -y a veces explicado- de acuerdo a la 
versión oficial que en su dia el gobierno de D. Pedro, vencedor de la 
guerra contra Madrid, dejó salir de la pluma de D. Luis de Meneses, 
Conde da Ericeira. Su célebre Portugal Restaurado, aparecido entre 1679 
y 1689, colmó entonces las aspiraciones de quienes pretendian mostrar, 
dentro y fuera del reino, cómo habia tenido lugar la gloriosa empresa de 
la R e s t n ~ ~ m ~ d o .  EI estilo de la obra, aparentemente neutral, logró su 
objetivo: consagrar 10s mitos creados por la propaganda bragancista en 
10s años de la guerra. Es difícil hallar en la historiografia europea un éxito 

4. Las meritorias aportaciones de F. J. BOUZA: uPrimero de diciembre de 1640: juna revolucibn 
dcsprevcnida?a, ~Mo~urscrits, 9 (1990, p. 205-225, y L. REIS TORGAE: <(Acerca do significado 
sociopolitico dn "RevolupBo de 1640"n, Rcv~stn clc HlstBricl &s I~l6itrs, 6 (1984), p. 301 -3 19, clarilican 
cn sentido desmitificador 10s orígenes y 10s resultados del Golpe m5s que Cste en sí mislno. 



parecido al qu~e conoció el libro de Ericeira: llevado a la imprenta varias 
veces hasta hoy, nunca ha conocido una edición verdaderamente critica y, 
no obstante, continÚa siendo una referencia ccobligada>> para, al menos, 
tratar de algunos de los acontecimientos que incluye. Una parte de mi ego 
profesional mr: obliga a reconocer que me gustaria ser leido dentro de 
trescientos años con la misma devoción que despierta Ericeira. Con 
talento y precisión, el Conde depur6 aquellas fuentes a las que tuvo el 
privilegio de acceder, sin que sepamos exáctamente cuáles fueron. Papcles 
del archivo real, sin duda, pues 61 mismo lo confesó. Pero tambien todo 
tipo de relatos y noticias (muchas orales), impresos y manuscritos. El 
cotejo de algunos de éstos con las ccversiones oficiales>> de entonces tal 
vez pueda ayudarnos a fijar contrapuntos al Diciembre Portugués de 
Ericeira" Algo que, por si mismo, no tendria valor ninguno. Lo que me 
propongo hacer en este limitado marco es un ejercicio -ojalti que Útil- de 
combinacidn entre el nivel de análisis c<micro>> respecto al Golpe de 
Lisboa, y ccm;lcro>> referente a la escisión de Portugal. Con ello, espcro 
contribuir a esclarecer algunos de los mitos creados en torno a aquellos 
hechos, en especial 10s que tienen que ver con las causas de la sublevaci6t1, 
sus autores, 10s objetivos a alcanzar y los métodos utilizados. Es nlás 
prjctico llamilr a las cosas por su nombre. La <<Feliz AclamaciÓn>> dc 
1640 no fue tal, sino un Golpe de Estado -en el sentido que se infierc de 
la obra de Nai~dé, publicada un año antes" organizado por una minoria de 
privilegiados que, mediante el uso de la fuerza y la imposición del temor, 
pretendfan arrebatar la autoridad de un rey legitimo para recuperar el 
control de 10s mecanismos de decisión política, con todo lo que cllo 
implicaha. Su objetivo era preservar un conjunt0 de privilegios que, con 
razón, afirmaban estar en serio peligro. Asi, la tesis de este trabajo es que, 

5.  Entre cstas versioncs henios seleccionado las siguientes: Francisco de YIELO: Altani~.Bes tic B;.oj.t:, 
1637 (cdición tlc J. ScrrBo, Lisboa, 1967); JOBO PINTO REBEIIIO: Usiirpocdo, Reterl~do e l\'esto~rrci$:do 
rle Portirgctl (Lisboa, 1641); Luís de Meneses, Conde da ERICEIRA: Hist(jrit: tle Port~r,q(il Resf(i:rr.citio 
(Lisboa, 1679-89; aquí seguimos la edición de 17.51); Fray Rafael de JESUS: Histdr.it1 tle El-ltcy D. 
.Iodo IV  (4 tornos, Coimbra, 1940-1985). Esta hltirna obra, que debía constituir la ddcimo octava partc 
tlc la cClebre Monarrl:líct Lrisitnnn, fue redactada por encargo de D. Pcdro. Por alguna razón desconocida 
quedó inktlita hasta este siglo. Tal vez porque su calidad de estilo fue considcrado -con razbn- inferior 
a la obra tle Brice:m. 
6. Gabriel NAUIIE: Consirlirations polifiqircs s i ~ r  les Coups t1'Estor (Roma, 1639). VCasc 13 

introduzción ~ P o u r  une th6orie baroque de I'action politiqucn, en la edición moderna de la obra a 
corgo de 1.. MAR'IN (París, 1988). 



en sentido estricto, no puede hablarse de la ccs~iblevación de Portugczl~, ya 
que Csta nunca existió, sino de un grupo de conjurados portugueses que 
presentaron sus actos envueltos de una transcendencia también falsa, 
llamada Restaum~iio.  Ellos, sin embargo, si fueron reales y, además de 
suponer la pesadilla de Felipe IV, ocasionaron a su Monarquia el golpe de 
gracia que la llevó a la ruina fmal. 

.k ,k :k :k 

Los origenes del Portugal de 10s Felipes son, más o menos, bien 
conocidos, hasta el punto de que hoy es posible afirmar que la unión 
dinástica iniciada en 1580 no tuvo nada de sorprendente ni, todavia 
menos, de accidental. De 10s once matrimonios llevados a cabo por las 
tres cltimas generaciones de la dinastia de Avis, ocho tuvieron lugar con 
Austrias españoles, lo que llevó en tres ocasiones (pensamos en 10s 
príncipes D. Afonso, D. Miguel y D. Carlos) a rozar la unión ibérica. En 
realidad, el alto grado de parentesco, casi incestuosa, al que se habia 
llegado entre ambas familias permite afirmar que por entones reinaba en 
la Península una sola dinastia, la de 10s Habsburgo, con una rama 
colateral en Lisboa. Era la consecuencia lógica de una política acordada 
por ambos lados con el objetivo de mantener una estrecha alianza 
interpeninsular y, llegado el caso de la crisis dinástica, asegurar un 
minimo de continuidad en la defensa de unos intereses que se veian 
comunes7. 

Por tanto, lo primer0 que deberiamos plantearnos es por qué se 
levantaron tantas oposiciones cuando, efectivamente, llegó el momento de 
que Felipe I1 tomase posesión de la Corona portuguesa. Para empezar, es 
indudable que la existencia de un vacio juridico respecto a las normas que 
debian regular la sucesión regia en Portugal contribuyó, y mucho, a 
encender la polémicax. Pero, aparte del problema meramente juridico, 
creemos, sin embargo, que fue la coyuntura en que éste se produjo lo que 

7 J ROMERO MAGALHAES ~Fellpe I1 ( I  de pol tu gal)^, en HlttBrrcl tia Porr~tgal (DII J Mattoso), 
(L~sboa, 1993), vol Ill, p 563 
8 M SOARES DA CUNHA GA quec130 julldlca na cllse dlnástlcan, en Hlrtb~lcl de P o t t ~ t ~ c ~ l  (DII J 
Mattoso), (Llcboa, 1993), vol 111, p 552-559 
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aument6 de volumen un asunto que, por su propia naturaleza e 
independientemente de cuándo se produjera, no podia dejar de causar 
vivos enfrentamientos. Tres hechos deben destacarse. Primero, Felipe TI 
no habia sido confirmado en sus supuestos derechos al trono de Portugal 
en vida del dltimo rey Avis, el cardenal D. Henrique. Segundo, y sobrc 
todo, el rey I-Iabsburgo que reclamaba ahora la herencia portuguesa se 
habia converltido en el monarca más poderoso de Europa. Ante un 
Portugal desnioralizado por el desastre de Alcazarquivir, no era extrafita 
suponer que el vecino castellano aspirase, entonces o cuando lo considerasc. 
más opsrtuno, a convertir elreino de Portugal en una provincia de la 
Monarquia Hispbnica. Tercero y dltimo, no debe olvidarse el factor 
psicológico, es decir, el estado de abatimiento que dominaba entre los 
lusos cuando se produjo la agregación. A un glorioso y reciente pasado - 

<ca expansiiow- se contraponia ahora un declive evidente en el abandono 
de plazas en el norte de África, la contracción del comercio en Atnberes, 
la pirateria anglo-francesa y la extinción de los ccr-cyes nnt~ir.nle.s~~. Un 
ccsentinziento cle cleserlgniiow se apoderó de las conciencias en Portugal, y 
esta herencia sentimental pas6 también integra a 10s Felipes'". Es diffcil 
calibrar hasta dónde llegó la influencia de este desánimo nacional en la 
política Habsburgo, pero todo indica que el peso de una insatisfacci6n 
generalizada (amargó, desde el comienzo, el gobierno de la nucva dinastia. 
Los monarcas de la época no estaban preparados para administrar la 
tristeza de un reino. 

Consciente del riesgo que implicaba el uso exclusiva de la fuerza, Felipe 
I1 optó por la negociación con los gnlpos dirigentes lusos mientras las tropas 
de Alba se lanzaban desde Badajoz para acabar con la resistencia, biisicamente 
popular y dorninante en el bajo clero. Con quien poco o nada ofrecia, poco 
o nada habia que negociar. El pacto sellado en las Cortes de Tomar, en 158 1 ,  
estableeia que: 10s Habsburgo respetarian las leyes de Portugal y su caráctcr 
regnícola. S U ! ~  garantes -la nobleza, el alto clero y la mesocracia- aceptaron 
a cambio de recibir, entonces y en adelante, mercedes y cargos, dinero y 
honor. Si 10s Austrias sabian ser generosos, ellos Is serian también"'. 

9. A. ROSA MEPIDES: a 0  scntimento de adesengano)>)>, en Histcirici tie Poril l~cll  (Llir. J .  Mattoso), 
(Lisboa, 1993). vol. 111, p. 413-421. 
10. F. J .  BQUZA: Poril~gcll e11 ln Motlclrq~lítl Hi .v /x i~~ict~ (1580-1640j. Felipe / I ,  las Corres (/e Toii~trr y 
io ,qblesis tle! Portlrgcll Cr~to'lico (Madrid, 1987). 



Los sesenta años que siguieron constituyen la historia de un progresivo 
deterioro del pacto de Tomar. En síntesis, la chve  del problema yacia en 
la interpretación que se hacia de 61. La Corona, empeñada en fortalecer su 
autoridad y en aumentar la recaudación fiscal por 10s gastos de guerra, se I 

inclinaba a hablar de aquel acuerdo como una gracia que, si una vez habia 
sido concedida, también podia ser revocada. Los portugueses entonces se 
dividieron. Los más favorecidos por 10s Austrias -la ficlalguía, el alto 
clero y miembros de la administración vinculados al proyecto de la 
Corona- se mostraban tibios a la hora de recordar a 10s Felipes cuáles eran 
sus obligaciones con respecto a Portugal. Por contra, quienes se habían 
visto marginados desde el principio o quienes, sobre todo, habian visto 
frustradas sus aspiraciones a ingresar en 10s círculos de Madrid, comenraron 
una ofensiva de oposición. Estos últimos temian no hallarse en la posición 
idónea para defender 10s privilegios que disfrutaban. En 1620, el inicio de 
un ciclo económico depresivo (salvo ligeras recuperaciones), 10s ataques 
anglo-holandeses en ultramar y el temor de 10s privilegiados a una 
revuelta social generalizada (10s motines antifiscales eran ya intermitentes) 
dividieron aún más a 10s portugueses". Hasta 1630 la resistencia a la 
política de Felipe IV fue mis  bien pasiva; desde este año en adelante la 
escalada de oposición, cada vez más directa, ya no se detendria hasta 
desembocar en el Golpe del 1 de diciembre de 1640. 

De todos 10s frentes abiertos por Madrid, hubo uno que determinó, 
más que ninguno, la transformación de 10s descontentos en conjurados. 
Porque de eso hablamos. Me refiero a la política fiscal dirigida contra 10s 
privilegiados, laicos y eclesiásticos. Los pormenores de ella no pueden 
tratarse aquí más que de pasadai2. Baste indicar que el objetivo de Madrid 
era aumentar la recaudación y transferir parte de la carga fiscal a nobles 
y clérigos. Éstos rechazaron el pago de cualquier cantidad concebida 
como impuesto fijo y, por tanto, que violase su estatuto de privilegio. 
Cuando, en 1632, Madrid decidió imponer la media annata a 10s salarios 
de 10s oficiales de justicia, uno de éstos (y fut~iro bragancista) elevó su 
protesta a Felipe IV indichdole que este cctributo indecenteu convertiria 

I I. V. MAGALHAES GODINHO: voz <<Restauragion en Diciorltirio de  Histdrio tie Por t~tgol ,  (Lisbon, 
1971), vol. 111, p. 615-619. 
12. VCnse A. M. HESPAKHA: a0 governo dos Austria e a amodel.niza~riox da constitui$lo politica 
portugucsan, PenClope, 2 (1989), p. 49-73 (en especial, p. 62-66). 



en pechera a t.oda la nobleza, cce asím fisnrá isento o povo c a plehe, e 
pensionnrio o i~zerecimeizto e a justiga, o que nuizcn poderín ser conveaicnte 
h azithoridade real, wem hh memorin de tal tributo en nenhurna provincin 
do Reynou'" Al margen del escandalo motivado en el jurista por la 
innovación pretendida por Madrid -una m8s-, era obvio que tras el10 se 
parapetaban quienes, con la tradición de su parte, osaban desafiar las 
reformas. Cuando éstas se hicieron más intensas -es decir, con la llegada 
a Lisboa de la virreina Margarita de Mantua en 1634- afectaron a todos 
10s grupos sociales y, con peligrosa insistencia, al clero, al que se 
amenazaba co:n una desamortización parcial de capillas14. Tal vez Madrid 
avanzase al ritmo de 10s tiempos, pero ello suponia violar 10 pactado en 
1580. Hubo quien recomendó mesura en el intento de conciliar las partes 
en conflicto y avanzar por la via de una reforma lenta. La Corona, guiada 
por el ministeri0 de Olivares, decidió que sus compromisos exteriores 
eran miis importantes que el particularisrno de cualquiera de sus reinos. 
Los polos se repelian, el circulo de opositores se cerraba. 

La fecha de 1634 parece que también supuso un antes y un despues 
para algunos portugueses que se hallaban en Madrid. La Corte de Felipe 
IV era el punl:o de encuentro para 10s sdbditos del Rey Católico. Pedir 
mercedes, obtener favores, medrar uno mismo y hacer medrar a su linaje, 
eran 10s estadilos obligados del purgatori0 que podia llevar hasta el paraiso 
del ccmerecimic?nto>>ls. El mayor obstáculo para muchos de 10s portugueses 
que acudian a Madrid no era, paradójicamente, el tener que vkrselas con 
un rey ((no nnt~iral>> O con una administración ccextmnjem>>, sino con 
aquellos de sus compatriotas que habian acaparado el favor regio y 
mercedes sin cuento. El problema, al parecer, se remontaba a 10s tienipos 
de la agregacitjn, cuando 10 más granado de lafidnlguía encontró su lugar 
bajo el sol de la nueva dinastia Habsburgo. ,4si, 10s titulos y caballeros de 
Portugal -10s jt'dalgos propiamente dichos- se oponian a 10s nobres del 

13. Arquivo Nacios~al da Torre do Tombo (ANTT), Casa Fronteira, Ms. 20, fols. 207-212. ThomC 
Pinheiro da Veiga a Felipe IV (1632). 
14. Para estos afios, en particular, y sus prolegómenos viase A. de OLIVEIRA: Potler e oposi(.iio 
políticcl o11 Portugol' no períoclofili]?ino (1580-1640) (Lisboa, 1990). El primer intento de desa~nortizar 
bienes del clero bajo los Felipes data de 1611, si bien fracasó. Vease E RODRIGUES: Histcirici tle 
Cortq)nr~hici de Jesir.~ r1n AssistZncicl de Portiigcrl (Porto, 194O), torno 111, vol. I, pp. 267-268. 
15. VCasc F. BOU2,A: <<Corte es decepción. Don Juan de Silva, Conde de Portalegrcn, L a  corre tle 
Felipe I /  (Dir. J .  Martínez Mill5n) (Madrid, 1994), p. 451-502. 



reino -equivalentes a 10s hidalgos de Castilla- en su deseo de alcanzar una 
parte del jugoso pastel que casi monopolizaban 10s primeros'? Hacia 1630 
esta situación era ya insostenible para 10s segundos, algo que Madrid no 
ignoraba. Por estas fechas un tal Luis Alvarez Barriga redactó un proyecto 
de  reforma que preveia recuperar las rentas de la Corona de Portugal que 
no entraban en la Hacienda Real por estar ccsienzpre proveíclas en  10s 
vasa llos>^. Se referia, claro está, a las más de 500 encomiendas de las 
Órdenes militares, a las capillas, mayorazgos y pensiones de arzobispados 
y obispados cuyas rentas se daban a cchornbres seglaresu, a 10s oficios de 
justicia (ccque arzdan en honzbres de capa y espacln),), a cargos militares 
ficticios, a fondos destinados a la caridad y en la practica convertidos en 
pensiones, a 10s hábitos de órdenes, a rentas y más rentas que se repartian 
anualmente entre 10s fidalgos a titulo de mercedes regias. Este dinero 
debia volver a la Corona para proceder a dos fines: pagar las armadas que 
tanto necesitaba Portugal -Pernambuco estaba en manos de Holanda- y 
reiniciar la provisión de rentas en función de 10s méritos del solicitante. 
Además, éstas se darian con carácter vitalicis y no hereditari0 como se 
habia hecho hasta entonces (ccen clos o tres v i d a s ~ ) ,  con grave perjuicio 
para quienes pasaban la vida ccsirviendo a Su Majestad)> con sus 
aspiraciones frustradas. El resultado de la reforma seria triple: financiero 
(saneamiento de la Hacienda), politico (se incitaria a 10s vasallos a servir 
con esperanzas ciertas de ser recompensados) y social, pues la última 
consecuencia de romper el rnonopolio y abrir a la concurrencia la provisión 
de mercedes seria que todos podrian cgnvorecer SLL linajeu y nlzncerse 
capaces de 10s c í rc~~los  s~~per ioresu '~ .  No era poco. Esta reforma ponia el 
dedo en una de las llagas abiertas en 1580, cuando, 10s que no se habían 
enganchado al carro de las mercedes filipinas (a las de aquella fecha o a las 
posteriores), quedaron en situación de desventaja, bloqueados no s610 por 
Madrid sino también por sus propios competidores ccnat~~mlesu. Claro está, 
la Corona podia haber optado por alterar esta situación, pero el10 hubiera 

16. Para 10s portugueses de entonces parece que resultaba molesta la universalización del térn~ino 
~ h i d a l g o ~  en el resto de la Península, como se deduce del siguiente texto: ~ V i v í n  por estes terttpos e111 
Lisboel ~ t t i i  dos ilobre.es (10 Reino, rle ac/llelo orclctlz e1 clileni os Port~rgueses cl~nnlnrt~ nFiclc~lgos~~, cottl 
rtlclis digtlu recorclcr~iio que els olrfrns nngcies rle EEc~>clt~licl, set~do-//les n torlcrs ~rniversc~l este tiottie, 11cio 
hcí ttllrito trocerclo c ~ o  rle Cr~vnleiros~,. MELO: Alterngcies, p. 10. Claro está, todos 10s fl'rlr~l~vos lusos 
eran t~obres, pero no al contrario. 
17. ANTT, Livraria, Ms. 26 12, en especial fols. 16v- 17, 79-82v, 139- 139v y 240-240v. 



supuesto debilitar el apoyo de quienes ya se hallaban asimilados al r6girncn 
Habsburgo, justo cuando las noticias que llegaban de Lisboa aconsejaban 
hacer lo contrario. Madrid eligió 10 que creyó mis seguro, como en 1580, 
pero erró. Paradbjicamente, lo que entonces ayudó a incorporar a Portugal 
a la Monarquia Hispcinica ahora contribuiria a escindirlo de ella. 

Naturalmente, ni todos los que habian participado de aquel festin de 
rentas resultaron luego austracistas ni todos 10s que dieron la voz por I l .  
Jo20 de Braganca vivian desnudos de mercedes, ni mucho menos. Pero, 
a la espera de nuevas investigaciones que confirmen o desmientan este 
hecho, psrece que la trama de la conjura nació entre 10s sectores medios 
de 10s privilegiados de Portugal que acudian a Madrid en busca de 
mejoras para su <<linaje>>. Lo que no siempre obtenim, o no en el grado 
al que aspirabitn. 

En 1634 se hallaban en la Corte Católica tres portugueses <<con seus 
requerin~entos)>: D. Antio de Almada y 10s hermanos Prancisco y Jorge dc 
Mello. Una tarde visitaron la Armeria del palacio real, famosa por su 
c ~ l e c c i ó n ' ~ .  A la vista de aquellos trofeos recordaron las (cantigas victorins>> 
lusas y ccemztmrdo a rliscorrer sobre os irztercses de Portugal, elastimlznclos, 
cheios de amnclr rln Patrin, sobre n desgmga clellcz)~. Ante el curso que 
tomaba aquella conversación, Almada (ccmnis encenclido que os outros>>) 
les llam6 aparte convencido de que ellos guardaban ccnos seus corczqiies 
o lnesrno clesejo que elle conservava facin  nil li to tenzpox. Una vez 
sincerados, Almada propuso ctunos votos solenznes n Delis sobre trs 
venturas de F'ortugal~, que fueron jurados por 10s tres. El prirnero 
consistia en que, una vez de vuelta a sus casas, procurarian ccmnorlo e 
irzdiistria pam clnrern a Portligal urn Rey verdadeiro)); el segundo fue 
((que depois dc n q ~ ~ e l n  primeira emnpresa trnbalharirio pclra gctrzhar toclcls 
aqi~elns nrmas que estaviio vendou". De ser cierto este relato, la conjura 

18. <<En esta saia -en la que mBs reparan los visitantes del palacio- los trofeos guerreros se han rcunido 
en inmensos cofres. (...) En todo Madrid, es el lugar que si~nboliza con Inayor esplendor el poclcrío 
europeo y n~undial de los Austriasu. V. GERARD, De ccistillo (1 pcilacio. El Alceizcir de Mcrclrid e17 el 
siglo XVI (Bilbao, 1984), p. 129. 
19. AcadenlEa de lai; Ciencias de Lisboa (ACL), Serie Vet'nlelha, Ms. 669, fols. 7-35v, rCorlrofii o 
siicrso (Iu ercicr~~lci(:cio rk, rllr,sso Set~hor Rey D. Jo20 /VJ>. El manuscrita, bajo el titulo de ui2le1l:oriirs 
pnrci ei Hisfdria clel Re)! D. Jocio IV e D. Pedro e.~trciliíc/~rs de veirios pcipeis a:llo~licos c origi!inis.>, 
incluye otros documentos de interds copiados en 1798. El que citarnos en esta nota parecc habcr sitlo 
i~sado por Ericeira para su cilebre Portigal Restccurc:úo, previa eliminación de algunas noticias, como 
dsta de la presencia de Almada en Madrid y el nlodo en que nació la colljura. O tal vcz, cl copista se 
sirvió del texto de Ericeira al que añadió nuevos datos procedentes de otros papeles. 



para destruir el régimen Habsburgo en Portugal habria nacido en Madrid 
y a las puertas del palacio de Felipe IV. 

A fines de aquel año Almada y 10s Mello estaban ya en Lisboa. En sus 
frecuentes reuniones cfnzido clisc~~rsos, li20 przfecins e corit as do Bnrz- 
dnrm (rznq~lelle ternpo rn~~i to  fnvorecidas) lhes pnrecin que n todos os 
irzstnrztes toparfio corn El-Rey D. SebnstiEio, e é certo qiie estos desejo.forfio 
rnotivos que derdo causa ?L nclnrnngdo del Rey D. Jodo IVw2". Conciliábulos, 
pues, y sesiones de lecturas sebastianistas que encajaban como anil10 al 
dedo con la necesidad de encontrar argumentos de propaganda para 
enrolar voluntades2'. En 1637 estalló la rebelión antifiscal de fivora y el 
Alemtejo: 10s <(Tres Fidnlgos,), sabedores de que el Conde de Vimioso 
cctirzlzn cornercio corn os prilzcipnis cabegas)) de la revuelta, decidieron 
apoyarle desde Lisboa mediante el envio de cartas al Marqués de Ferreira, 
otro fidnlgo allí radicado. Para presionar con más fuerza, en 1638 llegó 
a Évora D. António Mascarenhas para solicitar directarnente a 10s rebeldes 
ccque rzfio c1esiste.serz cln ernpresn e que pedirdo nnzpnr-o li Casa de 
Brngnrz~a))~'. La entrada de las tropas castellanas reprimió el levantamiento 
e impidió que el negocio siguiese adelante. La población no olvidaria la 
actitud de 10s privilegiados, prontos a incitar a la rebelión pero invisibles 
a la hora de llevarla a cabo. 

El episodio de Évora mostró también dos cosas: la exasperación del 
pueblo ante la presión fiscal Habsburgo y la resistencia del Duque de 
Braganqa a unirse a 10s conjurados. Lo primer0 despejó una incógnita: el 
grueso de la población estaba por revoltarse contra Madrid; bastaba, pues, 
con encauzarsu malestar en favor de 10s privilegiados antes de que se 
dirigiera contra ellos. Lo segundo abrió la crisis más grave del movimiento 
conjurado: sin el Duque de Braganqa como rey de Portugal la justificación 
del Golpe seria más que difícil, casi imposible. En el Port~~gnl Restnumdo 
de Ericeira la indeterminación de D. Jo20 es disfrazada de ccpruderzcinu a 
la espera del momento oportuno. Pero 10 prudente, tal vez, habria sido no 
revoltarse nunca. Hoy diriamos que el Duque h e ,  simplemente, <coportu- 
llista)), 10 que no es incompatible con ser prudente. Su prudencia, en todo 

20. jderrz, fol. 8. 
21. Con10 es sabido, tras 1640 el régimen Bragan~a foment6 la identificación entrc D. Joso IV y el 
arcy etlclrbiertoa que anunciaban las profecias. Las versiones contrarias a Csta fueron objeto de condena 
y persecución: 10s sebastianistas heterodoxos preocupaban. 
22. ACL, Scrie Vermelha, Ms. 669, cCorrzo,fi)i o succso ... o, fol. 8 ~ .  



caso, fuc guiada por una mente calculadora que tnedia cada paso de la 
senda que, lleno de ccnlnor por la Patrinu, debia conducirlo al trono de 
Portugal. 

Que la persona de D. Jo20 de Braganp -del que, por cierto, no existc 
ninguna biografia que pueda llamarse tal- era imprescindible para la 
conjura, está fuera de duda. Primero, porque uno de 10s pretextos para dar 
el Golpe era la necesidad de restaurar la dinastia legítima de ccreyes 
naturales,, que pedia Portugal. Segundo, porque la alternativa a una 
restauración nlonirquica seria la república, régimen difícil de legitimar 
allí donde carecia de tradición y que habria sido poco presentable cientro 
y fuera de Portugal. Si de ella se habló entre 10s conjurados fue s610 para 
advertir al reticente D. Jo20 hasta dónde estaban dispuestos a llegar, con 
o sin 61. Tercero, porque la riqueza patrimonial de 10s Braganp, la m8s 
imponente del reino, era una fuente preciosa de recursos que seria preciso 
mobilizar. Y cuarto, porque dentro de una sociedad rigidamente corpora- 
tivista y jerarquizada la ausencia de una cabeza sólida al frente de ella 
habria abierto una lucha por el poder capaz de arruinar 10s objetivos de 
la con j~ra '~ .  Por contra, la imagen del mayor aristócrata del reino 
transformado Ien rey podria animar a 10s indecisos y atemorizar a los 
contrarios. D. Jo20 en el trono seria un reclamo y una advertencia. 

El problem~a consistia en que el Duque primero se negó, y luego puso 
condiciones. Slu negativa era consecuencia de la falta de coincidencia 
entre sus intereses y 10s de los conjurados. De hecho, 10s Bragan~a 
pertenecfan al circulo de 10s asimilados al régimen Habsburgo, del que 
habían recibido la confirmación de sus antipuos privilegios y la concesi6n 
de otros nuevos. Además, habian emparentado con varios linajes dc 
Castilla -.el futur0 D. Jo30 IV estaba casado con Da Luisa de Guzmán, 
hermana del 19uque de Medina Sidonia. Lo que les distinguia de 10s 
demás fidalgos era su preferencia por residir en sus dominios portugueses, 
y no en Madrid, donde su preeminencia nunca habria podido brillar como 
lo hacia en Pcrtugal y porque, además, era muy agradable jugar con la 
ambigiiedad qlie les conferia el ser vasallss de 10s Felipes y, al tnismo 
tiempo, haber estado a punto de convertirse en dinastia reinante en 1580. 

23.  "Os tlcs/~layrlrrl (1 replrlsc~ cot11 r111e se erinlircl (o Dl/allle) cle clccytclr ( 1  corou; e totlos os liiciis 
;)clreceres perigrivcio t:ci e~izilla@o e rliscorrlia de a~li/ittl.s vo,atnrless. EIIICEIRA: I'ortilgtri I\'es!cii:rtrdo. 
1, p. 232. 



El principal reto para 10s conjurados consistió, pues, en desligar a 
10s Braganga del grupo de 10s austracistas, lo que s610 podria lograrse 
ofreciendo al Duque más de 10 que éste recibia de Madrid y, sobre todo, 
con garantias de que si aceptaba romper su neutralidad no saldria 
malparado. Lo primer0 era fácil: la tentadora oferta era el trono de 
Portugal. Lo segundo, en cambio, se convirtió en un requisito imposible 
de cumplir hasta las visperas del Golpe: todos sabian, de hecho, que 
Portugal no reunia condiciones para resistir una invasión castellana. Por 
tierra y por mar, Felipe IV lanzaria sus fuerzas para terminar con el 
f~igaz éxito de 10s conjurados. La coyuntura, sin embargo, sonrió a 10s 
portugueses: con la derrota naval de Las Dunas a fines de 1639 y la 
rebelidn catalana del verano siguiente, quedó claro que Madrid tardaria 
en reaccionar el tiempo suficiente como para permitir a Lisboa organizar 
la resistencia. S610 entonces el Duque de Braganga aceptó. 

Hasta que se llegó al acuerdo, resulta esclarecedor seguir de cerca 
10s pasos que dio el movimiento conspiratorio -entre 1638 y 1640- para 
cerciorarnos de cuán débiles eran sus bases. A causa de ello la 
participación del Duque era imprescindible. Por eso también todos 10s 
movimientos efectuados por 10s conjurados tenian por finalidad cerrar 
un circulo de presión en torno a su persona. Ante la primera negativa de 
D. Jo20 10s conjurados se dirigieron a su hermano D. Duarte, quien, 
procedente de 10s ejércitos imperiales, llegó a Lisboa en 1638 para tratar 
asuntos privados. Alguien debió de advertirle que seria buscado para 
hablar sobre cuestiones embarazosas: ya en Lisboa ((se ocrlltd cís visitas 
e ~lenh~lrn ficlalgo Lhe podia falar),. Tras repetielas instancias, D. António 
Mascarenhas (el mismo <<correo>> empleado para Évora) obtuvo licencia 
para entrevistarse con 61. El objetivo era convencerle de que no volviese 
a Alemania. Le desveló 10s planes de la conjura, asegurándole (cq~le n 
Nobrezn de Portugal estava descontenta e nomeou alguns f i d n l ~ o s  q ~ i e  
se hnviiio ja cleliberado a sacudir o jugo de C a ~ t e l a ~ > ~ ~ .  D.  Duarte se 
limitó a escuchar. La siguiente visita corri6 a cargo de Jorge de Mello, 
quien le ofreció la Corona de Portugal si su hermano insistia en 
rechazarla. D. Duarte respondió que cuando Dios dispusiera de la 
Restauración de Portugal 61 acudiria en su defensa, evasiva que devolvia 

24. ACL, Scrie Vermelha, Ms. 669, ~ ~ C o t r ~ o  f b i  o  s ~ ~ c e s o  ... r ,  fol. Ov 



la pelota al tejado de su hermano'" Los conjurados se hallaban de nuevo 
en el punto dle partida. 

Esto oblig6 a carnbiar de táctica: ya que no era posible avanzar desdc 
arriba, 10 harían desde abajo. En otras palabras, 10s conjurados optaron 
por ampliar el n6mero de colaboradores rnediante un descenso gradual 
hacia la base, si bien con el objetivo de llegar hasta la cima. El grupo 
inicial de 10s  tres Ficlalgos,, se habia convertida en 1638 en lo que sc rh  
el <<ndcleo duron de la conjura -(cos rnczgnafes lla conjurn~lios~" formado 
por cinco individuos: D. Antdo de Almada, 10s hermanos Mello, D. 
António Mascarenhas y Pedro de Mendonqa, Alcaide Mayor de MourAo. 
fistos, a su vez, contactaron con nuevos simpatizantes: un nohrz., I l .  
hliguel de Almeida; un eclesiástico, el Padre Xicola~i da Maia, y un 
jurista, Jo20 Pinto Ribeiro, encargado en Lisboa de 10s asuntos privados 
de la Casa de Braganp. Este Último fichqje brindaba la oportunidad de 
establecer línea directa entre 10s conjurados y D. Jodoz. En 1639, durante 
la visita efectuada por éste a la virreina en Lisboa, se verificó un nuevo 
fracaso: el Duclue volvió a rechazar el trono que le ofrecian. Los conjurados 
respondieron con otra ampliación del grupo en 1640: ahora entraron D. 
Rodrigo da Cunha, Arzobispo de Lisboa, y Estevdo da Cunha; D. Jo20 
Pereira, Prior de S. Nicolau; y D. Miguel Maldonado, escribano de la 
Chancillsria Yayor. Todavia parecid poco al exigente Duque de Bragan~a.  
E1 problema consistia en que 10s conjurados no podian seguir su política 
de captación de adeptos a riesgo de ser descubierta la trama. El pentiltirno 
recurso al que acudieron fue solicitar al Conde de Vimioso y al MarquCs 
de Ferreira (10s dos ji'clnlgos que habian animado la rebelión de Évol-a) 
que, con10 mtís prBximos a Vila Vic;osa, presionaran al Duque para quc 
aceptase la Corona. También fracasaron. EI bloqueo al que se habia 
llegado impedia avanzar en cualquiera de las tres direcciones posibles: ni 
hacia arriba ni hacia abajo, y en el medio 10s conjurados no pareciati 
sentirse seguros para continuar su proselitisme. S610 quedaba un recurso: 
en el verano de 1640 amenazaron a D. Jodo con c(fczzer o Acto clcl 
Aclnrnn@o no ~ n e s  cle Agosto ou Seternbrew sin su consentimiento, o bien 
crear una repdblica'! El Duque volvió a nsgarse. Cuando poco despu6s 

' 5 .  ítker11, fcl. 10. 
26. JESUS, His!Britr tle El-lley D. JoRo IV, I, p. 239. 
27. ACL, Serie Verr~iclha, Ms. 669, .Con10 fbi o .wceso. . .s ,  fols. IOv-I I 
28. Í t lo , l ,  Fcls. 13- 13v. 



Madrid anunci6 la jornada de Cataluña ccse perturbarcio nznis us coisns, 
porque crida hum dos ficlnlgos cuidnhn cle exciisnrse e os cor@lemclos 
entrarcio cort nznior fervor n npresumr n Aclnrnnp?o>)'? Sin saberlo, 
Felipe IV habia allanado el camino a 10s cccorzJeclemdos,, quienes, cuando 
más desesperados se hallaban, vieron transformarse la indignación de 10s 
llamados a la guerra en el campo ideal donde sembrar la semilla del 
Golpe. Ya no era preciso arriesgarse a buscar mis  apoyos entre los 
iguales, sino poner ante ellos un rey portugués. Significativamente, la 
última maniobra de 10s conjurados consistió en asegurarse el apoyo de 10s 
(cjiiizes do p o v o ~  de Lisboa, representantes del estamento popular en la 
cámara municipal. El encargado de el10 f ~ ~ e  el Padre Sicolau, quc 
cctmhnlhou r~zi~ito para isto, mas corzseg~~io t~~clo))"'. S610 entonces el 
Duque aceptó. 

Hasta aquel momento D. Joso había sabido jugar muy bien su baza. 
En realidad, de 10s relatos conservados se deduce que el tira y afloja que 
mantuvo con los conjurados no se centró tanto en aceptar su participación 
en el Golpe como en decidir quién tomaria la iniciativa para llevar10 a 
cabo. No era una cuestión baladí. Si D. Jo20 -siempre obsesionado por 
amarrar garantías- participaba en la conjura y esta era abortada, su castigo 
seria la muerte, por tratarse de un delito de lesa majestad. Pero si 
permanecia en Vila Viqosa a la espera del resultado de Lisboa y éste no 
era el esperado, las cosas podrian apañarse con alegar que habia sido 
ceforzndo~ a participar y ccengnfinclo)> por 10s rebeldes". S o  debe perderse 
de vista que fue su servidor, el jurista Jo20 Pinto Ribeiro, quien sermoneó 
a 10s conjurados por criticar la indecisión del Duque: eran ellos quienes 
debían pasar directamente a la acción, tras 10 cual D. Joso cumpliría con 
sus ob l igac ione~~~.  Si esta interpretación es correcta, aquell0 fue una 
trampa que los conjurados no pudieron evitar. Parece que D. Jo20 estuvo 
muy bien asesorado por su abogado. 

29. ítle111, fol. 14. 
30, jtleril, fol. 14. 
31. No se olvitlc que s610 unos meses después del Golpe de Lishoa el I)uque de Medina Sidonia. 
ncusotlo de rchclión y qucrer proclamarsc rey de Andalucia, sc escudo en el Marquis tlc Aynmolllc 
prua eludir su castigo: el inductor y ejecutor fue el hlnrqués, el Duque se habia visto ctrrrcist~.c!don y, 
por tnnto, fue pcrdonado. S610 a causa de torpezas posteriores cayó en verdadern desgracia. El mcjor 
trnhajo 31 respecto sigue siendo A. DOMINGUEZ ORTIZ: ((La conspiración del duquc tic: Mcdinn 
Sidoliia y el nlarquCs de Ayamonte),, articulo de 196 1 reproducido en C~.isis y tlectrde~rcio tle [ ( I  E.~/)oiic! 
tlc /os Altstritrs (Hnrcelonn, 1984), p. 1 13- 153 
32. ACL, Serie Vermelhn, Ms. 669, ~ C o ~ i ~ o , f o i  o s:fc~sso ...,,, fols. 15v-16. 



Satisfecho el Duque, en la mafiana del I de diciembre se procedid al 
Golpe de Lisboa. Aquí la versión oficial creó el rnito de una ccrevoluc*idr~ 
ilzcnlentn>),,, salvo el asesinato del odiado secretario Miguel de Vasconcelos 
-que reviste caracteristicas rituales tipicas de un motín antifiscal-, y 
alguna que otra víctima mis, casi accidental. Es cierto que 10s asaltantes 
del palacio usaron de la violencia en dosis nada espectaculares, pero no 
tan pequeñas. Hasta llegar a 10s aposentos de la virreina conió la sangrc. 
Un soldado de la Guardia Tedesca resultó muerto (ce feridos ~nuito,s.,> de 
sus compañeros. Al capitán Diego Garcer le cupo el dudoso honor cfca 
emular a Vasconcelos en su descens0 al Terseiro do P a ~ o  por el camino 
m6s corto, esto es, por la ventana. Peor destino fue el del secrctario 
Francisco Soares de Albergaria, portugués que se negó a reconocer a I'>. 
Jo50 de Brag~.nqa con un sonoro ccjVivn el Rey Felipe!),, por 10 que fio 

i~zatnrlio corn hiiilz tiro de pistola na gplrgnntclu. El oficial Ant6nio 
Correia, compatriota de Albergaria, fue acuchillado por António T ~ l l o  
<(por cllg~~in plzrticlllnr ~notivow. Mientras intentaban derribar las pucrtas 
del despacho de la virreina, 10s conjurados ccquiserlio inatnr a1gurz.s 
Mirzistros que ,sahicio dos Tribunais por terern sosj~eitns de izcio semni se~ls 
pnrtidc~rios. D, Jo60 cln Costn fez s~ispender este exceso en quanto ncio se 
sabia con certezn que partido segiiicio~. Lo mismo sucedió con D. 
Sebastiiio de hdatos e Noronha, Arzobispo Primado de Braga, a quicn cal 
Padre Nicolau de Maia, uno de 10s conjurados, se acercó amenazantc para 
indicarle que la espada que llevaba en la mano era ((para cortar n caheca 
n qrleltz cluvidfilse aclamar (1 El-Rey D. Jodo IVN. Xoronha respondió eor~ 
un conciliador. ((;Viva pern Vossn Senhorin quizer!u, que no tuvo cl 
efecto esperado. Colérico, el Padre Nicolau se disponia a embestir al 
Arzobispo cuando fue detenido por otro de 10s conjurados, D. Francisco 
de Faro?-'. El resto de lo acontecido lo sabemos. La virreina fue sorprendida 
en su gabinete exhortando a la multitud desde la ventana a que depusiera 
su actitud, con~prensiva ante 10s abusos del secretario Vasconcelos. Jllla 
misma se coml~rometía a interceder ante Felipe IV para que perdonara su 
muerte. Fue entonces cuando 10s conjurades, tras reducirla, la hicieson 

33. íl!er,!, Tols. 21-24, Los relatos dc ERICEIRA y JESGS silencian algunos dc estos hechos o lus 
suavizan. Pcr ejernp!~. eate Últirno afirma que Albergaria fue muerto por error. En ca~nbio, aiiadc clos 
guardias ale~nanes n la lista de éxitos cosechados por la espada de António Telles de Meneses. Histcirio 
tlc EI-Rey D. Jocio 114, 1, p. 244-253. 



salir de su engaiio: aquell0 no era un motín contra el mal gobierno, sino 
un Golpe que exigia un cambio de régimen. Lo primero entraba en tos 
crilculos de Margarita; lo segundo, no. 

Que fuese asi no tenia nada de sorprendente. Portugal habia conocido 
desde 1630 una cadena de tevantamientos antifiscales: la furia desatada 
contra Vasconcelos en Lisboa parecia la culminación de todos 10s anteriores. 
Mis  aCn, la reacción del pueblo allí donde llegaba la noticia del Golpe 
consistió en reproducir 10s actos típicos de un motin anti-tributario. En 
Aveiro, por ejemplo, una multitud enloquecida liberó a 10s presos de la 
crircet para, a continuación, dirigirse al asalto de las casas donde se 
cobraba el derecho de la sal ccdizendo tinhdo Rey Port~igi~es e que rztio 
hnvido de nver direitos postos por Cnstelln)). Después ecfordo n cnsn cle 
nlgllns pessons que tinhcio oficios por Cnstelln e lhes hotardo todo ncl 
rim, e se ncio filgircio os rnatnrdo, como fiz Nicolns Ruis e Mnrz~iel 
cl'Almeicln e otros, e n q~~nlqilerpesson que se encontmr.n nn rua 1z6o 
dizerzdo ;Viva El-Rey D. Jodo! era tido por tmidol; de riznrzeirn que 
pnrecin confi~sAo rnestilradn corn alegrin dos vivns que se dnvcio)). Fuc 
entonces cuando cco verendor rnais velho nndo hrwn corpo pelns runs, e 
toc10 o povo siguió atrns delle como doidos, corn o que se deli fi112 ci 
primeir-cz rzovn de esn feliz n c l n m n ~ c i ~ ~ ~ ~ ~ .  

Esto era precisamente 10 que tanto temian 10s conjurados: la ccrlzestLiniu 
de ccconfi~sdou y ccnlegrinu. Lo primero -el tumulto popular- resultaba útil 
para sus objetivos s610 si era controlado -10 que hizo en Aveiro el cccorpo>) 
de tropas sacado por el vereador, con el que magnetizó al pueblo. Lo 
segundo -el festejo de la multitud, que garantizaba la complicidad de ésta 
con 10s conjurados- era clave para consolidar el triunfo inicial del Golpe. 
Pese al abismo de intereses que separaba a la masa de pecheros de 10s 
privilegiados, éstos consintieron que aquéllos reaccionasen ante la 
aclamación con el asalto a las prisiones y la destrucción de las oficinas 
fiscales. Para el pueblo, el 1 de Diciembre no fue s610 esto, pero sí fue 
esto sobre todo". Para 10s conjurados, además, era imposible controlar el 
orden públic0 excepto en Lisboa. Aquí, donde fueron 10s propios conjurados 
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los que hicieron salir de sus casas al pueblo, el fogoso Padre Nicolau 
organizó aquella mañana una procesión en acción de gracias que tuvo cl 
efecto esperado de impedir el desorden. Posque el objetivo se cumplid, la 
versión oficial de la Restauración comenz6 a propagar la irnagen dcl 
<<milagro)> acaecido en Lisboa, donde un acontecimiento como la 
aclamaci6n -el Golpe- no se habia visto acompañada ni de sangre ni de 
tumultos. En la cabeza del reino, pues, s610 habia habido ccnlegrína, no 
cccc~~lfiisCio~. Para cerrar un cuadro tan idilico bastó con olvidar la violencia 
ocurrida en lugares como Aveiro. Ningún relato oficial la registró. 

Los mecanismos para proceder a la inmediata mistificación del Golpc 
fueron varios y comenzaron a funcionar en cuanto éste se produjo. Lo que 
mris urgia era dotar de una intachable cchonomhilidncl)) a sus protagonistas. 
En esta cuestidn, m%s que en ninguna otra, habia que aumentar ccnlegrt"cl>) 
y restar <ccorlfiisiiou. Y asi empezó a correr la leyenda de que los autorcs 
de la cfeliz clcl!nr~zncid~zu habian sido ccCliarentn Ficlnlgosu que se haciali 
llamar 10s ((Cuarenta cla Fnnzn, serlclo nsirn que jkzenz n Histcirin destcl 
tcrrc~>)'? De este modo se buscaba legitimar la deposición de un monarca 
(es decir, el fin de un régimen politico) por tnedio de ccgelzte ~z?sponsnhlc)j 
y no a travks de una rebelión popular, lo que en la mentalidad europea cie 
entonces era, si no imposible de justificar, S E  mis  complicado de asumil.". 
Naturalmente, a estos personajes habia que vestirlos adecuadamente para 
el público. Primero, quedó asentado que su intervenci6n habia sido 
motivada por el ccarnor n ln Pntrinu, al ver 6sta lastimada por la tirania 
de 10s Felipes. Nadie habló de intereses particulares. Segundo: la forma 
de acordar la cclibemcidnu de Portugal fue mediante juramento. Dato 
revelador, pues. como es sobradamente conocido, el derecho y la mentalidad 
de la época reclucian la prerrogativa de comprometer su honor tan s610 a 
quienes lo tenian, es decir, a los nobles. Ser uno de 10s cccorlj~~r-ndos~, 
corno ellos mismos se Ilamaban, era un distintivo de honra. La colzspirnlio, 
en cambis, era cosa de plebeyos. Que la decisión de aclamar al Duque de 
Braganqa hubiese sido tomada mediante juramento, es probable y creible: 
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10s conjurados trataban asi de garantizar el secreto y evitar poner por 
escrit0 informaciones comprometedoras. El Golpe de Lisboa, por lo que 
sabemos, fue una trama básicamente oral. Por lo demás, que el marco del 
compromiso fuese Madrid es posible, aunque poc0 verosimil. Ciertamente, 
a Madrid acudian 10s s6bditos del Rey Católico a solicitar lo que no 
siempre les era concedido, y el10 provocaba una especial inquina contra 
la ciudad. Pero no debe olvidarse que, según una de las versiones, la 
presentación de 10s conjurados en una Corte ~(extm~zjemu y dolidos a la 
vista de las armas ganadas por la Monarquia Habsburgo otorgaba al relato 
un halo patriótico y caballeresco muy peculiar. En cualquier caso, este 
dato no fue recogido en todos 10s relatos de la Restauración. Tal vez 
suponia dar demasiadas pistas sobre 10s intereses particulares que movieron 
a 10s cabecillas de la conjura: si 10s votos que hicieron en Madrid habian 
nacido de su frustrada ansia de mercedes, convenia trasladar a Lisboa el 
origen de la conspiración. 

El triunfo de ésta se desarrolló en tres tiempos: la aclamación -el Golpe 
del dia 1 -, la exaltación de D. Jo20 -el 15- y la celebración de Cortes -abiertas 
en enero del 41". Si bien el primer acto fue el más espectacular, todos eran 
esenciales e inseparables, pues conformaban la triada de la arquitectura 
institucional que permitia justificar la violenta deposición de Felipe de 
Austria. Tal vez todo hubiese discurrido por esta via de no ser por la 
contraconjura austracista abortada en julio de 1641, que no s610 cuestion6 el 
Golpe en si mismo sino que además arruinó el mito de la unidad de 10s 
portugueses a favor de la aclamación. El objetivo inmediato de 10s nuevos 
conjurados era matar a D. Jo20 y reponer a la ex-virreina al frente del 
gobierno. Los otros fines no 10s conocemos. Si, en cambio, a sus protagonistas. 

La cabeza del movimiento fue el Arzobispo Noronha, felipista 
convencido que, como sabemos, no disimuló el dia del Golpe. Para 
intentar controlarlo fue incluido entre 10s consejeros del nuevo monarca, 
pero 61 aprovechó su alta posición para contactar con posibles aliados. 
Uno de ellos fue D. Afonso de Portugal, Conde de Vimioso, recién 
destituido de su cargo militar en el Alentejo. Noronha creyó que esto lo 
pondria de su lado y se equivocó. Hasta descubrirlo, Vimioso se ocupó de 
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obtener la información necesaria para destnantelar la conjura, lo que tuvo 
lugar en julio del 41. Figura clave entre Pos felipistas fue el banquero 
Pedro de B a e ~ a .  Pero la lista de detenidos -algunos de los cuales fueron 
liberados despnés- era embarazosamente larga. En ella estaban losfic1cilgo.s 
D. Luis de Noronha e Meneses, Marqués de Vila Real; su hijo D. Miguel 
Luis de Meneses, Duque de Caminha; Nuno de Mendonp, Conde de Val 
de Reis; Ruy Matos de Noronha, Conde de Armatnar; y D. AntBnio de 
Ataide, Conde de Castanheira, uno de 10s participes en la aclamación. 
También habia eclesiásticos: el ya mencionado Noronha, Arzobispo de 
Braga y Primaldo de Portugal; D. Francisco de Castro, Inquisidor General 
del reino; D. Luis de Melo, Obispo electo de Malaca; D. Agostinho 
Manuel, Obispo de Martiria; y D. Antónia de Mendon~a.  Iio faltaban 
representantes de la administración: 10s hermanos Paulo y Sebastirio de 
Carvalho, ambos desembargadores de la &sa ~ l a  S~~plica~Eio;  Luis de 
Abreu de Freitas, escribano de la Cámara del Rey; Cristovrio Cogominho, 
Guardia Mayor de la Torre do Tombo; y António Correia, oficial tnayor 
de la secretarirl de Estado. Por Último, también cayeron en la red cuatro 
itnportantes hombres de negocios de origen cristiano-nuevo: el citado 
B a e ~ a ,  Jorge Gomes Alamo y su hijo, y el riquisimo Simrio de Sousa 
Serrrio, que habia ofrecido un millón de cruzados para la conjura'". No es 
extrafio que D. Joio exclamara que (<pam que fi171 O til~hCio czclal~~~~cln se 
depois havicio cle conj~lrnr corztrn e l l e ~ ~ " ' .  Su rigor se hizo notar con 
fuerza. B a e p  fue ejecutado. Más aún: Vila Real, Caminha y Armamal; 10s 
tres ji'd~ilgos de la conjura, perdieron la cabeza en agosto de aquel año. El 
Arzobispo Noronha moriria preso en la Torre de Belem. El Inquisidor 
General f ~ i e  akisuelto. Tres resoluciones de acuerdo a tres fines: advertir 
a 10s grandes, no enojar a Roma, atraerse al Santo Oficio. 

Visto a distancia, podemos decir que el Diciembre Portugués se desarsolló 
en dos fases. La primera file el Golpe de Lisboa, la segunda el contra-golpe 
fr~istrado del 41, en realidad, la respuesta retardada a un asalto que cogió 
desorganizados a 10s partidarios de los Habsburgo (o a 10s enemigos del 
rkgimen Bragan~a). Esta segunda fase cuarteó el maquillaje que se habfa 
dado al Golpe. En el 41 quedó de manifiesto que no todos los portugueses 
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eran antifelipistas: entre 10s nuevos conjurados habia titulos, prelades, 
burócratas y banqueros. Además, ya no fue posible evitar que la sangre 
corriese, y la que cayó, aunque era sobre todo azul, señaló el comienzo de un 
periodo de tribulaciones colectivas, don~inado por el temor y la delación entre 
voluntades y familias divididas. De ahi que la historiografia bragancista 
insistiera en presentar la triada legitimadora -aclamación, exaltación y Cortes- 
separada de 10 que vino después. La conjura del 41 se present6 como un acto 
vil y execrable, cometido contra toda razón y derecho. En la dinámica del 
Golpe y desde su Iógica se trataba de un crimen de lesa majestad. La 
gravedad aumenta si se repara en que no habia sido orquestado por castellanos, 
sino por portugueses, y en que 10s medios y 10s fines que se pretendian eran 
10s mismos que 10s bragancistas habían puesto en practica seis meses atras: 
deponer a un rey mediante una conjura para aclamar a otro considerado 
legitimo. Dado que aquell0 cuestionaba demasiadas cosas era mejor no 
discutir. Aislada la conjura como un tumor maligno extirpado a tiempo, el 
mito de la Feliz Aclamación pudo mantenerse en pie e incorporarse al 
univers0 mental del imaginari0 restauracionista. La triada mágica -aclamación, 
exaltación, Cortes- habia pasado la prueba. De aqui en adelante ningún 
portugués que sintiera el ccnlnor por la Patriau se atreveria a dudar del 
carácter legitimo de 10s Braganqa. 

O tal vez si, pero en voz baja. Uno de 10s aspectos que nos revela la 
documentación del Diciembre Portugués es el sentimiento de temor que 
sobrecogió a quienes 10 vivieron. Lo que es Iógico, y no creo que fuese 
extraordinario. Tengo la sospecha de que 10s portugueses -sobre todo 10s 
estratos inferiores- vivieron durante el periodo filipino con una sensación 
continua y desagradable de miedo, nacida de la invasión de Alba en 1580. 
Una operación militar de ese tipo debió dejar secuelas, mantenidas por 10s 
presidios castellanos que Felipe I1 impuso al reino. Tampoco la represión 
de 1637 fue una broma: de nuevo 10s soldados vinieron de la otra parte. 
Pero el temor de 1640 era de otra naturaleza: nacia de la incertidumbre 
ante el futuro, no del recuerdo del pasado. 

Dos meses después del Golpe, alguien escribió que (cos qiie 1260 
erztmr6m nestn conjuragiio andiio aqui m~iito arriscndoss". Pero quienes 
más temian y sospechaban eran 10s autores del Golpe. En febrero de 164 1 
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el Consejo de Guerra establecia varios grupos de enemigos potencialcs, 
todos internos: 10s fidnlgos o plebeyos con parientes en Castilla, 10s 
hombres de negocios vinculados a Madrid, 10s eclesitisticos reacios a la 
aclamación y 10s castellanos que vivian en Portugal. Los remedios para 
neutralizar a cada uno variaban, pues iban desde la dispersión 
prohibició11 cle ejercer oficios p6blicos hasta la persuasión para 
involucrarlos en el régimen. De lo contrario, ~rli io hcz duvidn qrlc sc 
estos generos to~izczwnz n voz clel Rey Felipe ei vistel cle s~rs nr1llcl.s llos 
clnrdo r ~ ~ n i s  cuidado que ellns)>"< La que se consideraba intnincntc 
respuesta militar del Rey Católico amedrentaba a todos, a quienes lo 
habian depuest~  y a quienes temian ser vistos por Madrid como cómpliecs 
de la aclamación. El principal argumento que us6 el Arzobispo Xosonha 
para reclutar colaboradores fue la inconsistencia del Diciembre Portugu6s, 
cuya obra seri'a barrida por las fuerzas católicas en cuestión de poeos 
meses. El Du~quc de Caminha confesó que fue ((o tenzor n cerusa (/a 
inquie tn~do elestel ger~te)>~'. Como testimonio de un ,fidnlgo bicn 
relacionado con Madrid (sus parientes aclamaron a Felipe I1 61 cas6 
clon dos de las hijas de Manuel de Moura Corte Real, I1 Marques dc 
Castel Rodrigo) puede resultar sospechoso. No asi la confesión de un 
clbrigo que se hallaba preso por haber querido huir a Roma tras cl 
Golpe. En su carta a D. Jo20 trataba de arrancarle el perdón reconociendo 
((o gmrlde nzecr'o que pnclessern os prir~zeiros tres clicrs dn felice nclnriuzg*c"io 
e172 q~lnilto WSSLI  fkfagestade ndo declarou (que) clceitnvn rlerlz rzos 
corzstnvn ela siln vo~ltncle nus que erarnos do Povou. Por si este darcio 
cnvenenado no bastaba, exponía su incredulidad ante quienes afirmascn 
c-cque os que nclcl~izariio prir~zeir-o a Vossn iblngestnde rldo ter1zer2ou. SO 
podia ser de otra manera, porque en el estado de postración en quc sc 
hallaba Portug,al era difícil pensar que tendria lugar el <<milagro>, de la 
aclamación. ( (E  se totlos os que temerdo e clesqjardo l z ~ ~ i r  conzeten"lo 
crirne de lezcz Mngestncle, bertz pode Vossa Magestczde nznnclnr povocrr o 
I\'ejno eEe E,xtrnpzjeirosuJJ. 
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El miedo, pues, determinó la inclinación de no pocas voluntades hacia 
uno u otro lado, al margen de ser austracistas o bragancistas4" En gran 
medida, la causa de la conjura felipista del 41 no fue la existencia de un 
sentimiento profundo de lealtad al Rey Católico, salvo casos especiales, 
sino más bien la tendencia a la autoconservación de lo que se era y de lo 
que se tenia. En el fondo de la cuestión, a 10s conjurados del 41 no 
asustaba tanto la subida al trono de D. Jo20 cotno su evidente incapacidad 
militar ante la esperada respuesta castellana. Ademiis, el nuevo monarca 
planteaba algunos interrogantes, como si lograria ser obedecido o si 
(como luego hizo) confirmaria las mercedes regias anteriores al Golpe. 
De no ser asi, muchas fortunas, en términos sociales y económicos, sc 
vcrian comprometidas. Por ello, no era preciso arriesgar tanto si en 
Madrid ya existia un rey que, si no satisfacia en todo ni a todos, si 
garantizaba un minimo de continuidad ante un panorama tan inquietante. 
Los conjurados del 41 no fueron ni más ccpntriotns), ni mis  cclenles,) que 
10s del 40. Entre ellos habia quienes se definieron de cclze~ltmis~, arrastrados 
por el miedo4" Sin duda, 10s conceptos de ccpntrin)) y <(lenltczd)) eral  
importantes para ellos, pero en casos de extremo peligro se colocaban 
detrás de sus intereses personales, de familia o clan. 

Durante 10s años de la guerra la opinión de quienes gobernaban 
Portugal tendió a querer disminuir el peligro de la desunión, que sin duda 
existia. En 1651 D. Jo20 escribia de sus vasallos que ccunos coliz oiitms 
se revolter12 e des~~nenz, rnns para n firn dn siln conservngiio s20 toclos a 
rlzesllzn coiun. Sabem que rzns suns rnaos est& (1 siln vicln e n s ~ l n  n~orte)) '~.  
Lo que en aquella altura era dramáticamente cierto, ya que la Corona no 
tenia un cruzado para defenderlos. Diez años más tarde, pertrechado con 
la experiencia de 10s años, el viejo secretari0 Pedro Vieira da Silva se 
mostraba más juicioso cuando escribia a la reina viuda que cc~zcio ha 
tr-nidores enz Port~~gnl. Pessons ha esc~lsndas dentro clo Reyrzo pela 
clescorfininrzzn que se pocle ter clellns, nzns regulnr-r.izerzte qilerellz lzntes o 
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mal de IPortugal que os bens cle Castelln. Se; em rlin caso poderli isto tcr 
ji-lleizcin, e I?C se os homens entenderem que nlio se podei~z coizservclr; 
porque nesta tormenta procumrli cacln h~tin lnizgclr inno ela tahon>>'! Se 
trataba de 10s mismos conceptos de veinte años atrás: desconfianza, 
temor, conser~vación. El nuevo régimen había creado favorecidos y 
marginados, plero entre estos últimos no todos deseaban el triuní'o 
castellano, aurique tampoco garantizasen batirse hasta el final por los 
Braganqa. Pedlr a 10s portugueses de la época una declaració11 formal dc 
patriotisrno tal vez fuese posible; pero exigides un compromiso coherentc 
con la misma era ir demasiado lejos. I,os europeos de entonees -cn 
especial historiadores y juristas- discursearon a menudo sobre el amor a 
la patria, sin duda porque experimentaron cuán limitado era éste al 
confrontar10 con otras pasiones, de indole niás particular. Merece la petin 
profundizar en este aspecto. 

El problema que se nos plantea es calibrar la distancia entre aquellos 
textos, elaborados por una minoria letrada a partir de 10s clásicos, y el 
resto de la poblaciónJ! En otras palabras, medir el espacio que había entri: 
la teoria y la práctica, sin olvidar que quienes escribieron a favor o en 
contra de uno u otro bando 10 hicieron con fines justificatives y 
propagandísticos, y sin olvidar tampoco que quienes recibieron aquellos 
rnensajes -sobre todo a través de la predicaeión eclesiá~tica~~'- no nos han 
dejado por respuesta más que la actitud que mantuvieron durante la 
guerra. Comerlcemos por ver algunas ideas para pasar despues a 10s 
hechos. 

De los argumentos esgrimides por 10s bragancistas, dos fueron capitalcs: 
el del c<Rey Naturab como mejor gobernante y el del ccanzor cln Patria>) 
como causa de la aclamación. El primero, que buscaba justificar la 
deposición de Felipe de Austria por su condición de ccextranjero>> era 
insostenible porque lo que conferia legitimidad a un monarca no era su 

48. ANTT, Coleccicin SBo Vicente, 12, fols. 679-680. (Sin fcclia, hacia 1660). 
49. Así, Ericeira, quc pertenecía al primer grupo, confes6 que sus   no del os para escribir el Por!:!gr:l 
Restc~~rrv~elo fueron los historiadores griegos y, 1n5s alin, IOR Iatinos. Vdase V. IIAU, "Um trabalho 
divertida de Conde de Ericeira: A História de Portugal Restaurado", Ald:icl/ze s~rr Portirgie.siscS!c~i: 
K~rltir,~escl~icltfe, 10 (1970), pp. 304-310. Tarnbidn, L. de SOUSA REBELO, A trcidiriio c!tissicct !?<i 

litercitirre~ port~rgilesci (Lisboa, 1982), possirir. 
50. J. F. MARQUES, A Peixttdtico da Rsstc~~~rtr(:¿io (1640- 1668). Revoltc~ e Mer~tc~lieleitle (2  vols., 
Porto, 1989) 



origen, sino el derecho a poseer su herencia y porque, como luego se 
demostró, 10s <<Reyes Naturales)) como D. Jodo podian resultar tan 
<<extranjeros>) como 10s Habsburgo a la hora de alterar (o intentar alterar) 
las leyes del reino. El otro argumento fue el <<amor a la Patria>>, dando por 
hecho que éste habia sido uno de 10s resortes de la aclamación cornpartido 
por Ji~lalgos y plebeyos. Este sentimiento se concebia como innato en 
todos 10s portugueses bien nacidos. Quienes teorizaban sobre 61 
demostraban haber leido con aplicación a 10s historiadores clásicos, de 10s 
que se nutrian. La cuestión es, sin embargo, que, en 1640, el patriotismo 
aún no se habia instalado en 10s corazones con la misma fuerza que en las 
letras de imprenta. En este sentido, el debate sobre el abandono del 
imperio portugués por 10s Felipes fue uno de 10s tópicos preferidos por 
10s detractores de Madrid. Es probable que en esto influyeran las excesivas 
ilusiones que se hicieron 10s portugueses en 1580 -o las falsas expectativas 
que causaron 10s Habsburgo. En todo caso, si hubo falta de realismo en 
Lisboa el error de Madrid fue menospreciar aquella desilusión, pues si 
ésta no siempre era sincera podia manipularse con facilidad hasta 
convertirse en un ataque. 

Naturalmente, la Corona entendi6 siempre que dentro de sus compro- 
misos exteriores figuraba la defensa del Brasil, como demostró la 
recuperación de Bahia en 1625. El problema es que Portugal tal vez 
hubiese seguido pagando por Brasil, pero no por Flandes e Italia. Con 
todo, es difícil creer que si Madrid hubiese firmado la paz con Holanda 
antes de 1640, 10s bátavos se hubiesen abstenido de atacar el ultramar 
luso. La oferta de paz que D. Jo20 hizo a La Haya en 1641 fue respondida 
con un compromiso de tregua en Europa y la continuación de la guerra en 
las colonias. Precisamente desde este año arreció la embestida holandesa 
contra Angola y la India lusa, sabedores en La Haya de que ahora, más 
que nunca, Lisboa se hallaba sin fuerzas. De hecho, pocos historiadores 
han sabido explicar la contradicción de cómo esperaba el régimen Bragan~a 
recuperar lo que el Rey Católico, mucho m8s poderoso, no habia podido 
defender"'. La contradicción desaparece si se cae en la cuenta de que la 

S 1 .  Por ejemplo, Elliott piensa que la incapacidad de Madrid para proteger el imperio portuguts fue 
una de las causas de la sublevación. J. H.  ELLIOTT: aThe Spanish Monarchy and the Kingtlom of 
Pol.tugal, 1580- 1640~,  in Cot~clllesl and Coalcscence. Tlle Sh(c[Jinji of rhe St(lte i11 Eclrly Mor1cr.1~ G r r o l ~ e  
( M .  Greengras ed.) (Londres, 1991), p. 64. 



salvación del patrimoni0 colonial no fue una de las causas de la conjura 
ni la pritnera preocupación una vez tomado el poder. Claro estri, a 10s 
conjurados les interesaban las colonias, pero principalmente como un 
instrumento pava financiar su guerra contra Madrid. P~lesto que las 
colonias eran inedios para obtener fines, parte de su comercio sirvi6 dc 
moneda de cambio para recibir asistencia diplomática y militar de 10s 
aliados europeos. La cadena de tratados que Lisboa firmó con Inglaterra, 
Francia y Holanda entre 1640 y 1669 no d e ~ a  mucho espacio para dudas, 
como tampoco el rumbo que desde entonces sigui6 la economia de 
Portugal. A partir de aquí, poco o ningún valor tenian las acusacioncs 
contra Felipe IV por su paz holandesa de 1648, en la que cccctlíu~> a La 
Haya sus concquistas en Brasil. Por aquellas misrnas fechas, D. Jo30 
presionaba a su Consejo de Estado para cerrar con 10s bátavos un acuerdo 
mucho pcor: si el Rey Católico habia cedido lo que en realidad no poseia, 
el rey Bragan~a propuso devolver a 10s enemigos parte del tcrritorio ) a  
recuperado en Brasil, parte de Angola y además pagarles una abultada 
indemnización!". No es extraño que Lisboa se enajenara la volunrad de los 
rnoradows del Brasil. En 1647, llegó a Madrid una propuesta de Río de 
Janeiro con el fin de sublevar la colonia en favor del rey Habsburgo a 
catnbio de que iste permitiera explotar la tnano de obra indígena, arnbn 
de otros privilegios. La desconfianza de Felipe IV hizo desechar cl 
proyecto". Aquel turbio episodio demostró, una vez mis, que en cl 
mundo co1oni;ll los supuestos conflictos de identidad <<nacional>> sc 
resolvian primando 10s intereses particularzs. Porque éstos, y no otros, 
fueron 10s responsables de que la Feliz Aclamacidn de Lisboa se repitiera 
en todo el ultramar luso, excepto en Ceuta y Tánger, donde tampoco fuc 
la fidelidad a 10s Austrias sino la Iógica de la autoconservación lo quc 

52. J.  L.IX AZEVEDO: I-lis!o'rin (/e A/lto'~lio Vieirtl (19 18-2 I)(Lisbon, 1990), 1, p. 128- 129. 
53. 11. VAL1,ADAR;ES: ((El Brasil y las lndias espaliolas durante la sublcvación de Portugal (1640- 
I6GS)*, Circi:lo~~o,s tle Historio Moder~lci, 14 ( 1  993), p. 15 1 - 172. Tanlbidn cn Macau hubo u11 intento 
de dcvolvcr la sobcranía al Rey Católico: parece que el temor a perdcr el comercio con Manila Suc 
deterlninante para que allí hubiera "tantos Bnirllos de afei~So a Castella". Biblioteca Pliblica de E \ .o~ t  
(BPE), cBdicc CVi2- 19, fols. 55.62~. La vcrsión de Ericeira ;ltribuyc aquellos hechos a 10s cnstellnnos 
de la colonin. Por lo delnis, el comercio Macau-Manila siguió en partc a través de buqucs inglescs y 
holantlcscs, lo que d~zbici dc serenar 10s hnimos: la sobcraoía. as:, era u n  problema menor. VCase C.II. 
BOXER: 1;rcil:cisco Vieini tle Figircirctko: ( I  portug~lese ~ ~ ~ e r c l ? t i r ~ t - n c l v ~ ~ i t i i r ~ ' r  i11 Sni~tll t51st Asitl, 152.1- 
lG67 (Gravonhage, 1967), pp. 2-3 y 5-6. 



llevó al mantenimiento de la soberania HabsburgoM. También fueron 
intereses particulares 10s que llevaron a Salvador Correa de Sá, uno de 10s 
nzorndores de Rio dispuestos a devolver Brasil a Felipe IV, a financiar la 
recuperación de Angola en 1648: 10s esclavos negros eran la fuente de su 
azúcar americano". Es fácil deducir que las colonias lusas vieron el nuevo 
régimen como la posibilidad (luego frustrada) de eliminar o reducir dos 
de 10s principios que habian guiado la política filipina en el ultramar 
portugués: el reforzamiento del poder judicial (a través de 10s ouvidores) 
y la introducción del juicio de residencia, institución importada de la 
América española -y por tanto ccextranjera>). Ambos mecanismos se 
hicieron odiosos desde el momento en que sus fines eran limitar los 
hábitos de corrupción de virreyes y gobernadores5< Cuando la apuesta 
que hicieron por el bando Braganqa se consideró errada, intentaron o 
volver con Madrid, o presionar en Lisboa. En esta lucha quien más perdi6 
fue la India portuguesa. Si en 1640 se componia de 26 plazas, en 1666 
quedaban diez menos. El mismo D. Joho dejó clara su preferencia por 
Brasil en detriment0 de la India, que confesó estar dispuesto a abandonar. 
No llegó a tanto, aunque Bombay -junt0 a Tánger- fueron cedidas a 
Inglaterra en 1 66157. Uno se pregunta cuál habria sido la reacción de 10s 
portugueses si Madrid hubiese hecho algo parecido. La frontera entre un 
ctrey nntl-~r-nl>> y otro tcextmnjero>> se difumina y se pierde. Lo que no debe 
sorprender: en 1647 fue también D. Joho IV quien propuso a Mazarino 
nombrar regente de Portugal al Duque de Orleans, mientras 61 se retiraria 
a su nuevo reino del Brasil y las azo re^^^. Dividir la Corona y dejar a un 
noble francés en Lisboa: algo no encaja con el mito del c<buen gohienzou 
del ccrey rzatiiml)>. Todavia encaja menos que, en 1649, fuese otra vez 

54. R. VALLADARES: alnglaterra, Tánger y el   est rec ho Compartida,,. Los inicios del asentamicnto 
inglés en el Mcditerrbneo Occidental durante la guerra hispano-portuguesa (1641-1661)*, Hispcrt~itl, 
vol. LI (1991), p. 965-991. Tánger pas6 al lado Braganp en 1643. 
55. C. R. BOXER: aSalvador Correa de Sá e Benavides and the reconquest ol' Angola in 1648n, 
I - l i s l>c~n ic -A~i~er im  Historicclf Review, XXVlII (1948), P. 483-5 13. 
56. C. R.  BOXER: A Itlrlin portr~gllesa en1 rilecldos do  siclrlo XVII (Lisboa, 1980), p. 29-30, y C. D. 
WINIUS: A Lerlrtrl Negm rlcl ltldia Portllguestl (Lisboa, 1994), p. 22. La mejor monografia sobre este 
tc~na cs la de S. SCHWARTZ: Sovereignty crnd Societj itl Coforlicll Brtrzif. Tlle Hight Collrr c~f Btrilíci 
cltltl i f s  Jlrrlgcs, 1609-1 751 (Berkeley, 1973). 
55. BOXER: A ltlditl l~ortuglresn. p. 16-18. 
57. El proyecto consistia en casar al principe D. Teodosio con la hija del Duque de Orlcans, quicn 
seria regente de Portugal hasta la mayoria de edad de su yerno. 



D. Jo20 quieri abriera negociaciones secretas en Roma para intentar la 
reintegracidn de Portugal en la Monarquia Hispánica mediante la uniin 
del principe D. Teodosio, su hijo, con Maria Teresa, entonces 6nica 
heredera del Rey Catblico, con la condición de fijar la Corte en Lisboass. 
Tras diez años de separación el rey Braganqa buscaba en el impcrio 
Habsburgo la fuerza que le faltaba a Portugal, lo que seria una constante 
el resto del si&. Debemos reflexionar si esto no era también camor por 
la patrina, o s610 ccamor por la dinastia)), sin olvidar que en la época esta 
división no siempre era nítida. 

Patriotisme, nacionalisme, protonacionalismo. Dejemos a un lado la 
polemica sobre el término con el que conviene apellidar el fenómeno. 
Personalmente., me inclino por el 6ltimo. Los tres son diferentes, aunque 
guardan analogias que pueden ayudarnos a afinar un poco miis. 

Por mi parte, estoy convencido de que en el Portugal de 1640 existia 
un sentirniento de individualidad portuguesa, cultural, no política, surgida 
principalmente por oposicidn a Castilla y 10s castellanos. La poblacicin 
-excepte la más próxima a la frontera, siempre ambigua- había desarrollado, 
desde la Edad Media, una cierta castellanofobia, alimentada en gran 
medida por 10s episodios bélicos de D. Jo20 I, D. Afonso V y Felipe 11. 
El periodo Habsburgo acentuó este sentimiento a causa de la manera en 
que habia con3enzado -mediante una invasión militar-, y de su política 
fiscal, fuente cle un malestar innegable. Pero lo que hay que determinar es 
si este sentimiiento advers0 dirigido contra 10s castellanos iba contra ellos 
en cuanto castellanos, o en cuanto representantes de una política militar 
y tributaria odiosas. Algo habia de 10 primero, pero sobre todo de lo 
segundo. Es probable que con un rey portugués la población hubicse 
reaccionado igual ante una política fiscal igual, aunque tal vez mBs tarde. 
Por ello, lo que hay que determinar es si la identificación de los 
portugueses con Portugal era menos, igual o mhs importante quc la 
identificación con sus intereses particulares; si este sentimiento de 
castellanofobia se traducia automáticamente en amor a Portugal; y si, 
finalmente, lo uno o 10 otro fueron causa, y causa decisiva, en los 
acontecirnientos de 1640 y la guerra que siguió después. Comencemos por 
ver el papel del povo en la Feliz Aclamación. 



Antes de nada, debe señalarse que este aspecto del Diciembre Portugués 
ya fue polémico entonces, pues de el10 dependia no tanto la legitimidad 
de la Restauración en su sentido más teórico -juridico- cuanto en el plano 
c(histórico>> del mismo. La afirmación de que el pueblo habia participado 
en 10s hechos seria la prueba de que el Golpe no era tal, sino una 
aclamación al unisono. La nobleza guiaba, o povo ratificaba. Aquella 
ccnrzónicn consonuncinu, como alguien dijo, era obra de la mano de 
Dios5'. 

Pero hay testimonios que permiten dudar de ello. Más bien, fue la 
mano de 10s conjurados la que se ocupó de preparar con todo cuidado 
cuándo, cómo y dónde habia de intervenir el pueblo de LisboaGo. En la 
vispera del Golpe, D. Ant20 de Almada avis6 al Arzobispo de la ciudad, 
de visita pastoral en Sintra, para que volviese, ya que cctirzhn entendido 
que nznis nnirnnria ( o  fiel rebnnho) sua preserzgn que todn humana 
confinngnu. Por su parte, a D. Luis de Gama, arcediano de la catedral, se 
le encargó vigilar desde (ca rnnis nltn torreu de ella (cos prirneiros 
rnovimentos do Pago e favorescer n ernpresa com manclnr tocar n rebato 
o sino)> cuando 10s conjurados anunciasen el buen fin del asalto". Éste, 
como sabemos, fue dado a conocer con la muerte de Vasconcelos, 
concebida cepara incitar o Povo e pers~~ndillo no ernpenho dn Nobrezn 
para que ndo duvidase a seg~~irw". Al grito de cciLiberdnde P o r t ~ ~ g ~ ~ e s e s !  
jVivn El-Rey D. Jodo!>>, otros conjurados se ocuparon de atraer gente al 
Terreiro do P a ~ o ,  donde ya esperaba el cadáver de Vasconcelos, con el 
que se ensañaron. Pero algo falló: el estruendo de 10s disparos producidos 
en el asalto ((ca conf~isdow) atemorizó a 10s lisboetas, que se refugiaron en 
sus casas. Al salir del palacio, 10s conjurados ccndo ncharcio junta n gente 

59. "Ay~le ln clrnzcitzicn consonclncin que j¿)rnznrcio os insir~rnzenros del nclanln@o, concorclc~rlclo sem 
disonailcicl os po1,ulnres conz os nobres, ej'eitoj¿)i cla rnno que o ordenava, [$lfi'nondo e tocnnclo corri tal 
destrezcr o itzstrlltitento dafi'clalglria qste n s~ict inzitaccio obrctriio os popplrlnms serrl ca rrzenor clisonanci~c. 
Sb el rnao cle Deirs podin reí l~lzir tcintcl rliferetl~cl de dniti~os n concorcle rlzelocliclv. JESUS: Hisio'ria de 
EI-Rey D.  Jocio IV, I, p. 241. La metáfora funcional que identificaba el gobierno del príncipe con la 
labor del niaestre de música era un tópico de la Cpoca. En el caso del rey Braganp, melómano conocido, 
su aplicación era casi obligada. Véase M. de SAMPAYO RIBEIRO, E l  Rei D.  Joüo /I! Prirlci1~e- 
Mlísico e Pritlcipe elli Mlisicn (Lisboa, 1958). 
60. En esto 10s conjurados fueron buenos alumnos de Naudé, quien, en sus Considhatiorls pol i i iy~res 
ya citadadas, decía que 10s mejores golpes de Estado se lograban mediante una adecuada manipulación 
del pueblo. 
61. JESUS: Hisiriria de El-Rey D.  Jocio IV, I ,  p. 240 y 248. 
62. ERICEIRA: Portugal Restcl~iroclo, I ,  p. 106. 



que si~porztlilio, cle que se qfligircio in~iitop)". Lo que salv6 el bache fuc la 
procesi6n que, simultáneamente, habia partido de la catedral, encabczada 
por el Arzobispo, en acción de gracias por la Feliz Aclamacibn. E1 Senado 
de la ci~adad, que también habia cerrado sus puertas por temor, se uni6 al 
Golpe y a lai procesión, tras 10 cual decidió amnistiar a 10s presos 
comunes". Todo esto no bast6 para evitar algunos estallidos de violencia, 
como el asalto a la casa del deán de Braga. hermano de Vasconcelos, que. 
huy6 de Lisboa. Para no pasar a mayorcs se pusieron guardias a 10s 
vecinos castellanes de la ciudad". DespuCs todo se serenó coll una calma 
extraña que no parecia corresponderse con lo sucedido. ~Tocl(~  o acto &L 
aclamagiio se fez das novehoras arc?' no tneio dia, e corn tell ,so,sego quc 
pelas cl~lczs ho,-as cln tarde os oficiais e rnelicadores estnvcio nns slras lr!jns 
exercitando os selis oficios e corn as portcu abertels corno se rlcio til9esc 
liavido ~zoviclacle aLg~~nn))"". Con Lisboa bajo control, parti6 el primer 
aviso para qulen ya era D. Joho IV. 

La actitud del pueblo no pas6 desapercibida para nadic, y rnenos ai311 
para quienes orquestaron la contra-conjura del 41. El Arzobispo Noronha 
la us6 corno argumento para atraer colabolsadores, ((porque corno o I'oro 
ndo tinhn entr-cdo rzct nclarnagiio, filcilrnfunte se voltnricl ci prirne' '~rcz voz 
que se etese por Castela. Eii lhe irnp~igrzei estel certezel -confesaba en 
prisión el Inquisidor General- dizerzclo que se enganava, pois tirzt~n~rzn.s 
visto igualme~lte enzpenhndos Gmndes e ~~equerzosj)". A su modo, cada 
uno tenia raz6n. Pero lo que Noronha quesia decir es que para certificar 
ese ccer~zpefiox entre povo y conjurados hubiera sido preciso que aqudl 
hubiese participado en el Golpe de manera activa, no pasiva. I'ara 
convencerse tle que el pueblo era bragancista, cl Arzobispo hubiera 
necesitado ver en éste una actitud semejante a la manifestada por la plebe 
catalana en el 40 o por la napolitana en el 47; es decir, una sublevaci6n 
ayudada desdt: abajo y no una conjura impuesta desde arriba. 

Como se ve, 10s relatos ccoficinlesw de 14 Restauracibn no ocultaron la 
manipulación a que fue sometido o povo: en la Cpoca éste era un 

63. ~ C ~ C ~ I L ,  1" p. I I I. 
64. JESUS: His!drbr~ cle El-Rey D. Jocio IV, I, p. 250. 
65. í ~ l e n l ,  I ,  p. 249. 
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67. ítlerrt, fol. 48v. Carta del Inquisidor General a D. Jo3o ZV, 31/VII/I641 



ccrlzonstnlo)> ignorante y caprichoso que habia que guiar y castigar cuando 
fuera preciso. Lo que si hicieron, en cambio, fue falsear la causa de la 
complicidad demostrada el dia del Golpe, al radicarla en el ((amor a la 
Patria>> que todos compartian. La Única via que tenemos para verificar 
este aserto es la de comprobar cuál fue la actitud de la población durante 
10s 27 años del conflicto. Dejemos la coyuntura y pasemos, aunque sea 
brevemente, a la longue durée. 

Tres aspectos del binomi0 guerra-población deben tenerse en cuenta: 
la participación militar, las relaciones comerciales con Castilla, y la 
contribución fiscal. Aquí no podemos más que esbozarlos. Sobre lo 
primero, sabemos que las unidades lusas sufrian de porcentajes de deserción 
semejantes a 10s de las castellanas, y que en las batallas decisivas de la 
guerra 10s aportes de soldados extranjeros y profesionales fueron impres- 
cindibles, como en cualquier ejército europeo de la época. Respecto a 10 
segundo, hay que señalar que Madrid y Lisboa decretaron sendos bloqueos 
comerciales contra su respectivo enemigo. El gobierno Habsburgo 10 
mantuvo hasta el final, mientras 10s Braganqa, asfixiados por la falta de 
plata, fueron abriendo la mano con 10s años. Reglas inútiles: a ambos lado 
de la frontera el contrabando desbordó cualquier previsión, pues ante el 
negocio seguro nadie entendia de patriotisme. Por Último, el aporte 
tributariom. Una de las primeras medidas del régimen Braganca consistió 
en derogar 10s impuestos más odiados del periodo filipino ... para de 
inmediato proceder a la implantación de otros. Ahora la causa era una 
guerra de cuya justicia nadie podia dudar. O no deberia. Y la presión 
fiscal comenzó a subir de nuevo. Se creó la décima militar, un impuesto 
proporcional que gravaba todas las rentas con un 10%. Fue la pesadilla de 
10s privilegiados, que se escabulleron de 61 cuantas veces pudieron 
transfiriendo la carga de la guerra al estamento popular. Éste, además de 
la décima, conoció el incremento de las sisas y volvió a pagar el real de 
agua, el impuesto de la sal y el papel sellado. También la media annata 
fue reintroducida en 1643. En otras palabras, poc0 después de la aclamación 
el pueblo comenzó a pagar 10 mismo y mis  que durante el régimen 

68. Se ha trabajado poco al respecto: V. GUIMARAES: As fitztrnccis tzci gllerrci tki Restoirroccio !l6+'?i- 
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Fazendan, en Histcirici dc Porfilgol (Dir. J .  Mattoso) (Lisboa, 1993), vol. IV, p. 232-235. 



filipino. Bajo 10s Habsburgo, 10s portugueses tardaron cuarenta afios cn 
comenzar a revoltarse contra 10s impuestos; bajo 10s Bragan~a s610 tardaron 
veinte. La dkcama no parece que despertara gran inquiria, y en el10 debi6 ele 
influir su canicter general. En cambio, el papel sellado desat6 algunos 
rnotines en 1661, sobre todo en Porto. Aun asi, nada comparable a la dCcada 
de 1630. Aunque estas manifestaciones de oposición militar y fiscal reduccn 
el peso del sentimiento ccnncionnl,) entre 10s portugueses, seria un error 
traducirlas en clave austracista. Sin embargo, aunque la mayoria de 10s 
lusos deseara ver a Portugal separado de la Monarquia Hispánica, 10s 
hechos demueatran que no todos estaban dispuestos a conseguirlo a cualquier 
precio. Si éste debia consistir en un alza continua de la presión fiscal, 
podria resultar mlis rentable volves a la soberania Habsburgo, como evidenci6 
10 ocurrido en Évora y el Alentejo en 1663. Por entonces, el gobierno dc 
Lisboa denunció escandalizado la facilidad con que D. Juan Jos6 de Austria 
habia sido recibido como libertador en muehas poblaciones de la regi6n, en 
las que su primera orden consistia en abolir 10s tributos del rkgimen 
Bragany". Con todo, a la espera de nuevas investigaciones, cabe decir que 
o povo soport6 10s impuestos de la guerra con mejor disposición que antes 
de 1640. Por qu i  fue asi, no lo sabemos. Mayor persuasión de las 
autoridacies, es posible; o asomos de patriotisme. Si la raz6n fue esta 
Gltima, entonces habria que averiguar por qué 10s privilegiados evadieron 
sus responsabillidades y el pueblo no, o en menor grado. En este caso, las 
carnpañas de propaganda a que fue sometida la población por medio de la 
Iglesia -la misrna que también se negaba a pagar- debieron tener efecto. Ilc 
ser asi, el ccnmor n la Pntrins incentivado por 10s de arriba en 10s de abajo 
se habria revelado como un magnifico instrumento al servicio de unos 
privilegiados poc0 sinceros. 

Y de este modo volvemos al punto de partida: ~Quiénes fueron 10s 
Cuarenta Fidalgos? Algunos de sus nombres nos son ya conocidos, pero 
eso no basta. Lo mejor seria establecer el perfil sociológico de los 
conjurados para ver qué posibles intereses pudieron haberles llevado a 
sustituir un rkgimen por otro. Semejante tarea desborda nuestros límitcs 
en este rnomento y constituye de por si un tema de investigaci6n7". Pocos 
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datos y fragmentarios s610 sugieren pistas e hipótesis. Sabemos, por 
ejemplo, que entre 10s titulos que aclamaron a D. Joio de Portugal habia 
dos ligados a su mismo linaje, D. Francisco de Melo, I11 Marqués de 
Ferreira, y D. Afonso de Portugal, V Conde de Vimioso. Ambos vivian en 
gvora, muy cerca del Duque de Braganga. Ferreira cas6 dos veces con 
nobles españolas, igual que D. Joio lo habia hecho con la hermana de 
Medina Sidonia. La biografia de Vimioso es más interesante. Sus 
antepasados habian relucido en misiones diplomáticas con la Corte de 
Castilla. El I11 Conde, rescatado de África tras el desastre de Alcazarquivir, 
fue la cabeza de la resistencia militar anti-Habsburgo y el principal 
exiliado que acompañó a D.Antonio en Francia. Su hermano, nuevo 
Conde de Vimioso, y su madre estuvieron presos en Castilla hasta 1582. 
Tras varios viajes a Madrid, s610 en 1590 recuperó parte de 10s bienes 
confiscados a su Casa. Su hijo, futuro bragancista, también supo lo que 
era el peregrinaje a la Corte, donde siguió luchando para ser completamente 
restituído. Lo que obtuvo fue la mano de la hija del Marqués de Castel 
Rodrigo (otro pariente de 10s Braganga) a cambio de silenciar sus 
protestas. No debió de contentarle, porque en 1640 se declaró por D. Jo20 
de quien, además del titulo de Marqués de Aguiar y otras mercedes, 
obtuvo tratamiento de sobrino de rey. Los Vimioso, ahora si, quedaron 
restituidos. 

Los otros dos Jidnlgos de la aclamaciórn merecen un comentario. 
Ambos pertenecian también a un mismo linaje. D. Jerónimo de Ataíde, VI 
Conde de Atouguia, descendia del célebre virrey Atouguia a quien se le 
atribuyeron simpatias por el Prior de Crato en 1580. D. António de 
Ataide, V Conde de Castanheira, era, por el contrario, uno de 10s titulos 
que se habia declarado por Felipe I1 y de quien habia sido muy favorecido. 
Por entonces tenia veinte años. Fue en 1621 cuando su fortuna cambió al 
ser acusado de negligencia en el ejercicio de su lucrativo cargo de General 
de las Armadas de Portugal. Aunque fue absuelto en el juicio -y después 
hecho Conde de Castro Daire- no olvidó la humillación. En 1640 abandonó 
a 10s Felipes y aclamó a D. Joio, no asi su hijo, que se exili6 a Madrid 
donde fue convertido en Marqués de Colares en pago a su fidelidad. El 
linaje se dividia: asi las mercedes podian llegar por ambas partes7'. 

71 Todos las datos en Gtanrlc Etxlclopedicl Portll,qlre~ci e Brcrsllelrn, vol VI, p 3-5.5-256 4 vol 
XXXVI, p 167-171 
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Para conciluir, iqué podriamos deducir de estas migajas? Muy poco. O 
todo un mundo. Desde luego, que 10s nobles se comportaron cotno tales: 
importaba el apellido, 10s cargos, la honra y el dinero. La fidelidad al rey 
-fuese ccnntiircill)) o ccextxtmrzjerou, tanto da- era mis un medio para acreeentar 
el linaje que un fin por el que sacrificarlo. Los Bragan~a y sus parientes 
lo demostraron. Y 10s monarcas lo sabian. Aun asi, reyes y súbditos 
aprendieron a jugar aquella partida que se repetia a diario en el Alciízar 
de Madrid. O en su Armeria. Todos c(disirnulabnn>), todos jugaban: el rey 
a ser justo; 10s vasallos -nuestros nobres y ficlalgos- a ser leales. Y 10 
eran, pero mis a si mismos que a su rey o a su ccpntriau. Sinceramentc, 
aún no entiendo cómo se ha tardado tanto tiempo en aceptarlo. 


