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Resumen
El presente texto ofrece una panorámica historio-
gráfica sobre las diferentes líneas de investigación 
que han abordado la figura de los virreyes del Nuevo 
Mundo de la Monarquía Hispánica. En consecuencia, 
da a conocer las perspectivas y las aportaciones más 
significativas, junto a las carencias halladas, unidas a 
las enormes y sugerentes posibilidades que aún ate-
sora la compleja y poliédrica figura vicerregia india-
na. Un balance que, del mismo modo, no soslaya la 
tradición historiográfica que ha suscitado este agente 

Abstract
This text offers a historiographical overview of the 
different lines of research that have addressed the 
figure of the viceroys of the New World of the His-
panic Monarchy. Consequently, it reveals the most 
significant perspectives and contributions, beside 
the deficiencies found, in addition to the enormous 
and suggestive possibilities that the figure of the 
Indies Viceroys, both complex and multifaceted, 
treasures. A balance that, in the same way, does not 
ignore the historiographical tradition that this real 
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real en otros territorios, al igual que considera las ac-
tuales tendencias del análisis histórico, pues la mirada 
académica sobre los vicesoberanos ha estado y está 
estrechamente vinculada con los ritmos y corrientes 
de la historiografía general, y de la literatura histórica 
modernista hispana, en particular.

Palabras clave
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Historiografía, Edad Moderna.

agent has aroused in other territories. This article 
considers the current trends in historical analysis, 
due to the academic view on the vicesoberanos has 
been closely linked to the rhythms and studies of 
general historiography, and of Hispanic modernist 
historical literature, in particular.

Keywords
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Introducción
En las últimas décadas, la figura de los virreyes en la Monarquía Hispánica, y específicamente 
aquellos que ejercieron dicho puesto en Indias, constituye una línea de investigación en plena 
expansión, aunque el panorama es restringido en determinados frentes. Una atención, por 
otra parte, asentada sobre postulados conceptuales y metodológicos procedentes de distin-
tas disciplinas que han proporcionado nuevos marcos interpretativos renovando no solo el 
conocimiento acerca de estos agentes regios, sino también acerca de las dinámicas, prácticas 
y lógicas del gobierno hispano durante el período moderno, al tiempo que en otros planos 
de la realidad histórica. En consecuencia, múltiples han sido los campos de investigación 
abordados, destacándose, entre otros, las prácticas políticas de estos oficiales y las relaciones 
de poder que mantuvieron con las diversas corporaciones e instituciones, la reconstrucción 
de sus cortes virreinales y universos relacionales, el sistema de representación del poder en 
torno al cual se desenvolvieron, así como las dinámicas de patronazgo y mecenazgo empren-
didas o las potenciales prácticas ilícitas incurridas al frente de los Virreinatos.

En adelante, se presenta un sintético recorrido sobre estas líneas de investigación dan-
do a conocer las aportaciones más significativas, junto a las carencias halladas, unidas a las 
enormes y sugerentes posibilidades que aún ofrece la compleja y poliédrica figura vicerregia, 
prestando énfasis por aquellos designados para el Nuevo Mundo; cuestión, por otra par-
te, apenas transitada pormenorizadamente por la disciplina histórica otorgando, en conse-
cuencia, un mayor interés por las siguientes páginas1. Un balance que, del mismo modo, no 
debe soslayar la tradición historiográfica en torno a este objeto de estudio, al igual que debe 
considerar las actuales tendencias del análisis histórico, pues la mirada académica sobre los 
vicesoberanos ha estado y está estrechamente vinculada con los ritmos y corrientes de la his-
toriografía general, y de la literatura histórica modernista hispana, en particular.

1. La única excepción la constituye el relevante balance historiográfico de Manuel Rivero Rodríguez que 
vio la luz en 2011, aunque su enfoque es más amplio al analizar la institución virreinal en el conglomerado 
de la Monarquía Hispánica: Rivero Rodríguez, 2001, pp. 9-29.
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Los virreyes indianos en la historiografía. Líneas, posibilidades y 
desafíos de investigación

Los primeros pasos y la historiografía del derecho

En la evolución historiográfica sobre los visorreyes indianos, los primeros registros que 
dieron cuenta de ellos fueron las historias generales sobre el continente americano, si bien 
de forma secundaria, superficial y narrativa destilando múltiples tópicos y prejuicios, ya 
que buena parte de las obras publicadas durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX 
estuvieron marcadas por enfoques esencialmente nacionalistas, estatalistas y románticos 
alejados del rigor científico, empleando para ello conceptos anacrónicos. En consecuencia, 
la interpretación sobre estos agentes basculó entre un sentido positivismo y un exacerbado 
rechazo, mostrándolos unos como garantes del dominio hispano en Indias y plenamente 
subordinados a las directrices de la metrópoli, cuya consideración se reducía al mero bene-
ficio económico, mientras que para otros encarnaba la máxima expresión del despotismo 
y corrupción del «decadente» sistema imperial hispánico2. Pese a tal polarización, durante 
esas décadas tímidamente comenzaron a surgir determinadas obras que, en cierto sentido, 
se cuestionaban e, incluso, rompían con estos planteamientos ofreciendo dentro de sus 
posibilidades visiones más integradoras y científicas sobre la figura vicerregia y el período 
colonial. Ejemplo de ello, es la obra de Diego Barros Arana3, a la que siguieron otras como 
la de Juan Ortega Rubio o las de José Coroleu y Manuel Aranda4, las cuales dedicaron al-
gunas páginas a describir las funciones y narrar diferentes datos de los ocupantes del solio 
virreinal. Con todo, hubo que esperar hasta prácticamente mediados del siglo XX cuando 
empezaron a surgir volúmenes alejados de los tópicos históricos y las concepciones polí-
ticas del momento, para dar paso a una comprensión más ajustada de los territorios ultra-
marinos hispanos y los vicesoberanos a través de la óptica política, económica o social, tal 
y como personifican los trabajos firmados por los prestigiosos Pierre Chaunu, Guillermo 
Céspedes del Castillo o José Ignacio Rubio Mañé, los cuales, incluso, en algunos aspectos 
siguen ofreciendo novedosas aportaciones sobre los alter ego5. Sin embargo, como ocu-
rrió en otros campos historiográficos, en este horizonte de estudios sobresalió la figura de 
Antonio Domínguez Ortiz, quién arrojó nueva luz sobre múltiples aspectos, dinámicas y 
procesos de la historia indiana y la vicerregia, siendo capaz de inaugurar nuevas perspecti-
vas analíticas de sumo interés en la actualidad, tales como la importancia de la dimensión 
social y el perfil de los virreyes al instante de analizar su accionar gubernamental, y las 
potenciales conductas contrarias a la ley y aprovechamientos que perpetraron6.

2. Baste como muestra: Howe, 1883, pp. 517-520. 
3. Barros Arana, 1865.
4. Ortega Rubio, 1917; Coroleu y Aranda, 1894-1896.
5. Chaunu, 1985 [1949]; Céspedes del Castillo, 2009 [1983], 244-250; Rubio Mañé, 1955-1963.
6. Domínguez Ortiz, 1996.
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Desde la historia del derecho, la figura vicerregia cuenta con una interesante tradición 
de estudios que han ampliado el conocimiento, si bien en buena parte de ellos su análisis no 
ha suscitado contribuciones monográficas, sino que ha sido incluido en trabajos más am-
plios y genéricos. En este sentido, la delimitación e inspección de las atribuciones jurídicas 
de los vicesoberanos indianos ha venido de la mano tanto de los intensos debates originados 
sobre la entidad política de las Indias dentro de la Monarquía como de los trabajos relativos 
al aparato institucional virreinal7. Así las cosas, las aportaciones de historiadores de la talla 
de Alfonso García Gallo, José María Ots Capdequi e Ismael Sánchez Bella8, pero también 
de Jesús Lalinde Abadía, Feliciano Barrios Pintado o Agustín Bermúdez Aznar constituyen 
un marco de referencia ineludible9, pues aparte de profundizar en el origen y determinar las 
competencias, límites o evolución del oficio de virrey a lo largo del período moderno, centra-
ron su atención, de una forma u otra, en visibilizar la naturaleza y funcionamiento jurídico 
del universo virreinal. A ellos, deben sumarse algunas páginas de otros autores como Ernst 
Schäfer, el citado Rubio Mañé y, más recientemente, Pedro Pérez Herrero, Javier Barrientos 
Grandon o Julio Alberto Ramírez Barrios10, los cuales también han perfilado aún más las 
funciones de los visorreyes y su crucial significación en el engranaje administrativo hispano, 
aunque conjugando el enfoque jurídico con postulados de la historia institucional y social. 
A su vez, también resulta esencial destacar los estudios de Carlos Garriga Acosta sobre las 
Reales Audiencias indianas que, si bien no se centran en la figura vicerregia, resultan impres-
cindibles para aproximarse a su vertiente jurisdiccional porque la jurisprudencia les confería 
poderes nada desdeñables en estos organismos11.

La eclosión de los estudios biográficos

Paralelamente a las historias generales y los estudios jurídicos que dieron noticia de múltiples 
aspectos del mundo vicerregio durante la primera mitad del siglo XX, la senda de la biografía 
se erigió en otro camino para recuperar las principales tareas gubernamentales acometidas 
por los vicesoberanos y comprender la institución virreinal. Una novedosa tendencia meto-
dológica que se abría paso en la historiografía del momento y, en el caso de los virreyes india-
nos, ha llegado hasta la actualidad adaptándose e incorporando, en mayor o menor grado, las 

7. Un completo balance historiográfico, y en cierto modo reciente, en torno a las corrientes jurídico-
institucionales que han analizado el gobierno y la administración indiana, puede consultarse en: Coronas 
González, 2004, pp. 21-54 Del mismo modo, una breve, pero inexcusable selección de trabajos que han 
abordado la cuestión de los orígenes y la entidad política de las Indias: Muro Orejón, 1971, pp. 45-56; 
García Gallo, 1944, pp. 16-106; Levene, 1951; Tau Anzoátegui, 1992 y 2010; Vicens Vives, 1948, pp. 571-614; 
Zorraquín Becú, 1974, pp. 285-380.

8. García Gallo, 1944, 1952 y 1970; Ots Capdequi, 1934 y 1946; Sánchez Bela, 1990 y 1991.
9. Lalinde Abadía, 1967, pp. 5-244; Barrios Pintado, 1997, pp. 9-30; Bermúdez Aznar, 1976 y 2004.
10. Schäfer, 2003 [1935], t. II, pp. 11-65; Rubio Mañé, 1983 [1955], vol. I; Pérez Herrero, 2002a, pp. 168-

172; Barrientos Grandon, 2020, pp. 147-193; Ramírez Barrios, 2020a, pp. 243-269.
11. Por citar algunos ejemplos representativos: Garriga Acosta, 2004, 2006 y 2009.

Rubén Gálvez Martín Miscelánea

Revista de historiografía 38, 2023, pp. 147-194



152

innovaciones teóricas y metodológicas surgidas en la disciplina histórica. En torno al recurso 
de la biografía para aproximarse a estos agentes regios cabe distinguir, por un lado, las obras 
que se han ocupado de biografiarles conjuntamente y, por el otro, aquellas que han destinado 
sus esfuerzos en estudiarlos de forma individual.

Respecto a las primeras, los iniciadores fueron Manuel Rivera Cambas y Manuel de Men-
diburu a fines del siglo XIX, tras incluir a los propios vicesoberanos dentro de sus respectivos 
compendios de ilustres personajes de México o Perú12. Continuador inmediato sería Juan An-
tonio de Lavalle siguiéndole, ya en la siguiente centuria, bien para el ámbito novohispano, bien 
para el peruano, José Montoro López, Cayetano Alcázar Molina, Gustavo Siles, José Antonio 
del Busto Duthurburu, pero, sobre todo, Rubén Vargas Ugarte13, quien a través de una monu-
mental obra de varios tomos examinó de forma extensa los gobiernos de los distintos virreyes 
peruanos, y José Ignacio Rubio Mañé, autor que hizo lo propio para los visorreyes novohispa-
nos14. A ellos, cabe añadir los no menos sugestivos compendios, más actualizados metodoló-
gicamente, dirigidos y elaborados por José Antonio Calderón Quijano15, amén del corpus más 
documental que biográfico firmado por Lewis Hanke y Celso Rodríguez que vio la luz entre 
1976 y 198016. Unos trabajos, todos ellos, que permitieron dar a conocer los hitos biográficos 
gubernamentales de estos servidores, aunque descriptivamente marcados por un enfoque ins-
titucional sin apenas dejar espacio a la reflexión sobre su verdadera significación en las dinámi-
cas virreinales. Entrado el siglo XXI, esta perspectiva grupal ha mantenido su presencia, pero 
con postulados teóricos, metodológicos y analíticos más recientes privilegiando al accionar de 
los individuos y su relación con las estructuras, tal y como personifican las tesis doctorales de 
Fernando Pérez Gallego, Ismael Jiménez Jiménez y Juan Jiménez Castillo17.

Por su parte, sobre los estudios biográficos individuales, al margen de algunas peque-
ñas obras de carácter más divulgativo que académico de fines del siglo XIX y principios del 
XX, el gran precursor fue Ciriaco Pérez Bustamante al publicar en 1928 una obra dedicada 
al primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza18, si bien con un prisma marcada-
mente institucional, al tiempo que positivista y narrativo en donde la figura del alter ego 
eclipsaba el foco de atención soslayando otras realidades vinculadas. Una contribución que 
no pasaría inadvertida, pues se convirtió en modelo y punto de partida de una primera olea-
da de trabajos biográficos extendida entre los años 40 y 70 que, de una forma u otra, dieron 
cuerpo a un interesante corpus prosopográfico destacándose aquellos firmados, entre otros, 
por Roberto Levillier, Jorge Basadre Grohmann, Guillermo Lohmann Villena, Eugenio Se-
rralbo, Francisco Sánchez Castañer, así como los respectivos de Alfredo Saénz-Rico, Justina 

12. Rivera Cambas, 1872, t. I; Mendiburu, 1874.
13. Montoro López, 1991 [1925]; Alcázar Molina, 1969; Vargas Ugarte, 1971; Busto Duthurburu, 2004, 

127-243.
14. Rubio Mañé, 1955-1963.
15. Calderón Quijano 1967, 1968 y 1972.
16. Hanke y Rodríguez, 1976-1978 y 1978-1980.
17. Pérez Gallego, 2003; Jiménez Jiménez, 2016; Jiménez Castillo, 2019.
18. Pérez Bustamante, 1928.
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Sarabia Viejo, José María Mariluz Urquijo, Antonio Francisco García-Abasolo González y 
los propios Rubió Mañé, Busto Duthurburu y Vargas Ugarte19; aportes que pese a su carácter 
institucionalista y descriptivo, algunos serían pioneros al plantear incipientemente cues-
tiones como los límites del poder de los virreyes o la inevitable, pero constante dinámica 
de negociación a la que se vieron obligados con los distintos poderes del Virreinato para 
sustentar y asegurar su posición y, a través suya, la respectiva de la propia Monarquía20. Con 
todo, este método de historiar muy pronto sería cuestionado y desacreditado especialmente 
por las emergentes corrientes historiográficas de los 70 y 80 como Annales y el materialismo 
histórico21, para posteriormente actualizarse metodológicamente a comienzos de 1990 al 
incorporar al tradicional estudio de base institucional, los nuevos basamentos analíticos 
e interpretativos de la historia social de la administración y los respectivos de la historia 
cultural22. Pese a ello, la principal limitación del enfoque biográfico seguía estando presente, 
ya que, al reducir la panorámica de estudio al período vital de los ocupantes del solio vi-
rreinal sin considerar sus trayectorias, experiencias, bagaje mental o vínculos previos, con-
tinuaban mostrando radiografías parciales e inconexas con la realidad histórica. Deberían 
pasar algunos años, e incluso experimentar un cierto desuso historiográfico, para sortear 
estas limitaciones, además de ver completada su renovación —producida en las últimas dos 
décadas— tras adoptar determinados enfoques de ciencias sociales como la antropología 
política, la semiótica23 o la sociología —en especial, el análisis de redes24—, pero también 
tras la incorporación al análisis histórico de nuevos conceptos y ópticas procedentes de la 
microhistoria, así como de las renovaciones experimentadas en la historiografía política 
moderna europea y aquellas concernientes a la Monarquía hispánica25. Por consiguiente, las 
«nuevas biografías vicerregias» han terminado de trasladar el interés desde las estructuras 

19. Levilier, 1935; Basadre Grohmann, 1945; Rubio Mañé, 1946; Lohmann Villena, 1946; Sarrablo 
Aguareles, 1955-1966; Busto Duthurburu, 1963; Sánchez Castañer, 1964; R. Vargas Ugarte, 1965; Sáenz-
Rico Urbina, 1967; Sarabia Viejo, 1978; García-Abasolo González, 1983; Mariluz Urquijo, 1987.

20. Tal es el caso, entre otras, de la contribución de: Lohmann Villena, 1946.
21. Según estas tendencias, la biografía no contribuía en exceso en comprender las dinámicas virreinales 

debido a su enfoque narrativo convirtiéndose, en el mejor de los casos, en una suerte de coordenadas 
biográficas.

22. El máximo exponente de esta nueva concepción biográfica de los virreyes fue Carlos J. Hernando 
Sánchez: Hernando Sánchez, 1994 y 1997. Para el caso americano, cabe citarse la tesis doctoral de María E. 
Martínez Vega: Martínez Vega, 1989.

23. Una breve selección de estudios sobre estas corrientes: Gilbert, 1990; Rosanvallon, 2003; Sirinelli, 
1993, pp. 25-36; Skinner, 2002.

24. Entre la ingente bibliografía: Imízcoz Beunza, 2017, pp. 65-80. Para el Nuevo Mundo, una excelente 
síntesis tanto de los planteamientos como de las posibilidades analíticas en dicho espacio para detectar y 
analizar las relaciones sociales y los vínculos interpersonales, véase: Ponce Leiva y Amadori, 2008, pp. 15-
42.

25. Algunos trabajos ineludibles sobre estas cuestiones son: Ginzburg, 1994, pp. 13-42; Levi, 1993, pp. 
119-143; J. Revel, 1997, pp. 15-36; Levi, 2018, pp. 21-35; Fernández Albadalejo, 1992; Thompson, 1993; 
Hespanha, 1993; Elliott, 1992, pp. 48-71; Mazín y Ruiz Ibáñez, 2012; Cardim, et al., 2012; Gil Puyol, 2016.
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a la acción e interacción de los individuos ampliando, por tanto, el foco de análisis a otros 
actores y espacios en su respectivo contexto y dimensión para comprender no solo las ca-
pacidades, actuaciones, estrategias, intereses e inquietudes de los visorreyes y sus allegados, 
sino también para reflexionar sobre el funcionamiento de las distintas esferas del mundo vi-
rreinal, e incluso acerca de los principios, prácticas y procesos que sustentaban la compleja 
realidad política hispana, la cual era eminentemente global e interconectada. Ejemplos de 
esta corriente de trabajos son los de María del Pilar Gutiérrez Lorenzo, Pilar Latasa Vasallo, 
Alfredo Moreno Cebrián, Manfredi Merluzzi, María del Carmen Martín Rubio, Cayetana 
Álvarez de Toledo, Javier Barrientos Grandon, Margarita Restrepo Olano o, más reciente-
mente los trazados por Pierre Ragon, Valentina Favaró, Juan Ortiz Escamilla y María Vicens 
Hualde26; un abanico de estudios que han renovado, transformado y ampliado la instan-
tánea tanto de estos agentes —algunos de los cuales previamente abordados— como de la 
configuración del sistema de gobierno y de poder de la Monarquía.

Las cortes virreinales y los entramados relacionales vicerregios

A su vez, el estudio de las cortes virreinales indianas se ha erigido en otra de las grandes 
líneas de investigación más fructíferas para abordar la figura de los virreyes, así como para 
profundizar en la naturaleza, lógicas y procesos del espacio político «cortesano» en el que 
materializaron buena parte de sus interacciones con los sectores locales. Un interés historio-
gráfico, cuyo punto de partida fue la célebre obra de corte sociológico de Norbert Elías de 
1969 sobre la sociedad cortesana de Luis XIV, la cual, aparte de destacar la relevancia de la 
corte para el Antiguo Régimen, fue más allá definiéndola científicamente como un espacio 
centralizado de poder a través del cual, y mediante diferentes mecanismos, el soberano pudo 
dominar e integrar a sus vasallos, a la vez de reforzar la propia estructura del Estado27. Con su 
trabajo, Elías despertó el interés de la disciplina histórica por este objeto de estudio28 en dis-
tintas monarquías, períodos y territorios desencadenando una rica producción que ha rede-
finido y repensado la imagen de esta institución29. En consecuencia, se ha pasado de conside-
rar las cortes como meros espacios de representación, excesos, lujo y ritualidad a sopesarlas, 
especialmente, como ámbitos políticos de poder, negociación e interacción esenciales para 
comprender el intrincado funcionamiento del aparato gubernamental de las entidades políti-
cas modernas, amén de erigirse en modelos de vida social y cultural; avances, por otra parte, 

26. Gutiérrez Lorenzo, 1993; Latasa Vasallo, 1997; Moreno Cebrián, 2000; Merluzzi, 2003 [obra actualizada 
posteriormente: Merluzzi, 2014]; Martín Rubio, 2010; Álvarez de Toledo, 2011; Barrientos Grandon, 2015; 
Restrepo Olano, Bogotá, 2009; Ragon, 2016a; Favaró, 2019; Ortiz Escamilla, 2019; Vicens Hualde, 2021.

27. Elías, 1993 [1969]. Del mismo modo, al instante de valorar la teoría de Elías resulta ineludibles aludir 
otras aportaciones del sociólogo alemán que han configurado su pensamiento y perfilado más aún su 
propuesta metodológica sobre el fenómeno de la corte: Elías, 1988 [1939].

28. Para una definición de la corte, véase: Hespanha, 1993, pp. 177-202.
29. Entre ellas, cabe resaltar por su representatividad: Asch y Birke, 1991; Dickens, 1977; Ehalt, 1984; 

Elliott, 1990 y 1992; Martínez Millán,1994 y 2006; Signorotto y Visceglia, 1998; Duindam, 2003.
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propiciados también por los progresos historiográficos resultantes de la comprensión del 
funcionamiento del poder durante el Antiguo Régimen30, por la aplicación de metodologías 
más actuales e innovadoras31, junto a la ampliación del corpus documental en los análisis. 

En el caso de las cortes de la Monarquía hispánica, estas constituyeron un referen-
te para la Europa del Seiscientos y Setecientos, si bien es cierto que, a pesar de compartir 
una serie de rasgos, paralelamente atesoraron elementos diferenciadores. En este sentido, 
las implantadas en Indias supusieron un auténtico desafío que ha suscitado largos debates 
académicos llegando a cuestionarse la pertenencia de calificarlas como «cortes», ya fuese, 
entre otra serie de aspectos, por la enorme distancia respecto a la metrópoli, por no tener 
dichos territorios una tradición de gobierno cortesano o por no disponer de una nobleza 
americana comparable en títulos y facultades a las europeas32. Sea como fuere, este tipo de 
cuestionamientos no frenaron el interés por las cortes indianas, sino todo lo contrario. De 
hecho, han surgido numerosos trabajos que han constatado su existencia y profundizado 
en sus especificidades dando cuenta de su instauración y evolución, además de sus lógicas, 
códigos y dinámicas, propiciando nuevos modelos de estudio. Precursor, en cierto sentido, 
fue Octavio Paz en su célebre ensayo más literario que académico anticipando la centralidad 
e importancia de la corte novohispana al instante de construir, consolidar y dotar de sentido, 
discursos e, incluso, de espacios físicos, a una cultura cortesana propia33. Años después, a 
finales del siglo XX y recién inaugurado el XXI, diversos autores como Horst Pietschmann, 
Christian Büschges o Pilar Latasa Vasallo no solo pusieron de relieve las perspectivas ana-
líticas existentes sobre el fenómeno cortesano indiano, sino también las posibilidades me-
todológicas disponibles para desentrañar este complejo y poliédrico campo de estudio34; en 
efecto, nuevos conceptos como los de monarquía policéntrica o las implicaciones de repensar 
el dominio y gobierno de la Monarquía en torno a complejas redes de consenso y negocia-
ción soslayando políticas puramente centralistas e impositivas desde la metrópoli35, al tiempo 
que las influencias recibidas tanto por la sociología o la microhistoria como las aportadas 
por el estudio de los vínculos y las dinámicas sociales, han transformado los análisis sobre 

30. Avances inspirados, entre otros, en los célebres estudios de Habermas, Foucault o Geertz: Habermas, 
1981 [1962]; Foucault, 1987 [1970] y 1992 [1980]; Geertz, 1985, pp. 13-38.

31. En torno a las posibilidades metodológicas de la corte, de obligada consulta sigue siendo el trabajo 
de Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, el cual pese a publicarse hace varias décadas planteó múltiples 
interrogantes y líneas de investigación que aún no han sido resueltas, o solo parcialmente: Álvarez-Ossorio 
Alvariño, 1990, pp. 247-260. Para el caso de la corte de Madrid, pero también extrapolable en cierto sentido 
a las distintas cortes virreinales hispánicas, resultan interesantes los balances historiográficos de Sáez-
Arance y Manuel Rivero Rodríguez: Sáez-Arance, 1999, pp. 1-16; Rivero Rodríguez, 2012, pp. 135-147.

32. Una breve selección de títulos que ha abordado esta problemática: Latasa Vasallo, 2004, 341-373; 
Pérez Herrero, 2002b, pp. 28-41.

33. Paz, 1982.
34. Pietschmann,1999, pp. 481-497; Latasa Vasallo, 2002 y 2004; Büschges, 2002a, pp. 141-150.
35. Sobre esta idea de «imperio negociado» puede consultarse las interesantes reflexiones de Bartolomé 

Yun Casalilla, así como la bibliografía referenciada en ellas: Yun Casalilla, 2004, pp. 11-13.
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el poder virreinal ofreciendo una imagen más dinámica de las prácticas políticas, pues con-
viene no olvidar que mediante dichas cortes se conseguía integrar tanto a las élites como a 
los territorios a diferentes escalas. Por consiguiente, partiendo en mayor o menor medida de 
este equipaje metodológico, pueden encontrarse interesantes detalles acerca de las cortes del 
Nuevo Mundo en algunas de las biografías de virreyes anteriormente citadas, al igual que 
en las numerosas aportaciones monográficas que han suscitado. En un breve recorrido por 
estas últimas, cabe distinguir trabajos más genéricos destinados a reflexionar sobre su carac-
terización, dimensión y significación como espacios políticos, simbólicos, sociales y cultu-
rales, destacándose así las contribuciones de Alejandro Cañeque, Iván Escamilla González, 
Cristoph Rosenmüller, Ernesto de la Torre Villar o del ya citado Büschges36. A ellos, se suman 
aportes más focalizados en determinados aspectos de las cortes de México y Lima, si bien con 
cierto predominio de la primera, como la casa y redes clientelares de los vicesoberanos, la 
economía de gracia o la escenificación y boato ceremonial que pusieron en marcha37, amén 
del estudio de otros ministros y personajes que estuvieron en contacto directo con ellos o en 
su órbita y los mecanismos que desplegaron para asentar, garantizar y perpetuar su poder al 
frente de la administración. En concreto, se trata de publicaciones, una vez más, de Büschges, 
Cañeque, Latasa Vasallo y Rosenmüller38, pero también de Marcelo Carmagnani, Manfredi 
Merluzzi, José de la Puente Brunke, Nelly Raquel Porro Girardi o Pierre Ragon39 y, en tiem-
pos más recientes, las de Luis Miguel Costa Vigo, Margarita Suárez Espinosa, Sandro Patruc-
co, Amorina Villarreal Brasca, Gleydi Sullón Barreto, Juan Jiménez Castillo, María Ángeles 
Gálvez Ruiz o Francisco Andújar Castillo40. En contraposición, si se atiende a las otras cortes 
virreinales establecidas en las Indias durante la época moderna, los trabajos monográficos 
son reducidos, aunque de enorme valía41.

Dada su relevancia para entender el ejercicio del poder de los vicesoberanos, conviene 
precisar más si cabe los aportes historiográficos, al margen de los arriba señalados, sobre el 
enjambre de actores que transitaron en torno a las cortes virreinales, sus funciones, prerro-
gativas y cómo se relacionaron entre sí y con el virrey, al igual que con otras esferas. En esta 
línea, el estudio más completo es el de Torres Arancivia acerca de la corte virreinal peruana 

36. Cañeque, 2001, pp. 5-57; Escamilla González, 2004 y 2021; Rosenmüller, 2008; de la Torre, 1991a, pp. 
261-290; Büschges, 2002b y 2012.

37. La importancia cultural de la representación y escenificación del poder en torno a los virreyes será 
abordada próximamente.

38. Büschges, 2002a y 2008; Cañeque, 2005 y 2017; Latasa Vasallo, 2001, 2003 y 2012; Rosenmüller, 2006 
y 2009.

39. Carmagnani, 2008, pp. 65-77; Merluzzi, 2008, pp. 79-102; Puente Brunke, 2008, pp. 103-118; Porro 
Girardi, 1998, 591-606; Torres Arancivia, 2006; Ragon, 2013, 13-34.

40. Costa Vigo, 2017, pp. 37-67; Suárez Espinosa, 2017a y b; Patrucco, 2017, pp. 225-249; Villarreal 
Brasca, 2018, pp. 141-165; Sullón Barreto, 2018, pp. 213-244; Jiménez Castillo, 2020a, pp. 229-271; Gálvez 
Ruiz, 2020a, pp. 193-228; Andújar Castillo, 2021a, pp. 7-44.

41. Bridikhina, 2007, pp. 553-572; Fernández Nadal, 2017, pp. 81-112; Peralta, 2007; Ponce Leiva, [En 
Prensa]; Vázquez Varela, 2011 y 2017.

Miscelánea Los virreyes indianos de la Monarquía Hispánica: una revisión historiográfica

Revista de historiografía 38, 2023, pp. 147-194



157

cuyos análisis pueden extrapolarse a otros ámbitos cortesanos indianos42. Sin embargo, lo 
cierto es que, pese a los recientes impulsos, no se tiene un gran conocimiento de los entresi-
jos de estos entornos. Faltan estudios de largo recorrido, integrales y de profundidad sobre 
ciertos oficios virreinales más allá de los propios visorreyes. Es más, la figura de las virreinas 
supone, a buen seguro, el ejemplo más significativo de esta amplia laguna historiográfica; 
oscuridad resultante tanto de las enormes carencias documentales para rastrear su accio-
nar —no ejercieron un cargo político—, como de la propia tradición académica que las ha 
relegado a la mera y pasiva condición de acompañantes de sus esposos. Así, independien-
temente de aquellas referencias que han resaltado sus nombres al hilo de abordar la acción 
de sus cónyuges43 o, de aquellos autores que incipientemente les dedicaron unas líneas para 
conocer su impacto y relevancia política44, la primera referencia monográfica sobre ellas es 
la de José de Jesús Núñez en 1950 de corte institucional45, a la cual siguió un sucinto artículo 
de Juan Bromley, de mayor perspectiva, anticipando su relevancia en el gobierno virreinal46. 
Pese a que estos trabajos abrían una nueva veta de investigación, no ha sido hasta el siglo 
XXI cuando han tenido una mayor continuidad, impulsados no solo por los nuevos enfoques 
tanto de la historia social del poder y de la corte como de la historiografía de la mujer, la aris-
tocracia femenina y de género47, sino también por una mayor diversificación y relectura de 
las fuentes documentales visibilizándose el protagonismo atesorado por estas mujeres48. Por 
consiguiente, se cuenta con estudios generales49, pero desiguales en cuanto a ópticas, ámbitos 
espaciales y resultados obtenidos, como los de Sara Sefchovich, Artemio Valle-Arizpe, José 
Luis Curiel Monteagudo, Antonio Rubial García, Alberto Baena Zapatero o Daniela Pastor 
Téllez50, al tiempo que otros investigadores como Juan Francisco Maura, Isabel Arenas Fru-
tos o la aludida Pastor Téllez51 han centrado su atención concretamente en algunas de estas 
damas e, incluso, Baena Zapatero se ha interrogado acerca de las redes de poder que tejie-

42. Torres Arancivia, 2006.
43. Baste como muestra: Mendiburu, 1874; Vargas Ugarte, 1971.
44. El máximo exponente de esta perspectiva lo constituye Guillermo Lohmann Villena, quién en su libro 

sobre el conde de Lemos dedicó un capítulo para abordar la regencia que ejerció su esposa, Ana Francisca 
de Borja y Doria, mientras su marido estaba lejos de la corte limeña. Lohmann Villena, 1946, pp. 109-126. 
Otras referencias en: Schwaller, 2003, pp. 17-47; Israel, 1980.

45. Núñez y Domínguez, 1950.
46. Bromley, 1957-1958, pp. 64-68.
47. Entre ellos, puede citarse: Cantú, 2008; Martínez Millán y Visceglia, 2008; Martínez Millán y Hortal 

Muñoz, 2015; Franganillo Álvarez, 2020; López-Cordón, 2014, pp. 49-80.
48. En este transitar, no debe soslayarse las reflexiones del escritor Octavio Paz sobre la relación entre Sor 

Juana Inés de la Cruz y la condesa de Paredes: Paz, 1982.
49. Para una visión de conjunto sobre la importancia de las virreinas en la Monarquía hispánica, véase: 

Rivero Rodríguez, 2010, 789-818.
50. Scefchovich, 1999; Valle-Arizpe, 2000; Curiel Monteagudo, 2004; Rubial García, 2014, pp. 3-44; Baena 

Zapatero, 2009, 2014 y 2017; Pastor Téllez, 2013.
51. Arenas Frutos, 2010 y 2014; Maura, 2002; Pastor Téllez, 2017, pp. 191-201. Igualmente se tiene 

constancia del papel de estas mujeres en diferentes procesos judiciales: Gálvez Ruiz, 2020b, pp. 340-357.
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ron sobre el terreno y el papel desempeñado por sus criadas en las dinámicas virreinales52. 
Asimismo, y como muestra del potencial que atesora el estudio de estos personajes, ha visto 
la luz un reciente trabajo de este último autor junto a Carla Andreia Martins Torres explo-
rando las posibilidades metodológicas disponibles para recuperarlas como sujetos históricos 
en toda su complejidad53. Más sombría aún, es la situación respecto a otros familiares del 
virrey que le acompañaron a Indias, pues salvo determinados y esporádicos apuntes acerca 
de individuos concretos, no se dispone de trabajos que los analicen pormenorizadamente. Si 
de por sí la instantánea se difumina con los familiares del propio alter ego, la panorámica se 
ensombrece más cuando se examina a otros miembros del séquito y la «casa del virrey»54, ya 
fuesen integrantes de su comitiva peninsular o miembros locales incorporados a su servicio, 
los cuales pese a disfrutar en algunos casos elevadas cotas de poder55 en su mayoría tan solo 
resultan conocidos por sus nombres y oficios56. Trasladando el punto de mira a la cancillería 
del vicesoberano, la situación mejora en términos generales. Ejemplo es el contingente en-
cargado de su protección, conocido como Compañía de Gentileshombres, Lanzas y Arcabu-
ceros elocuentemente abordado por Guillermo Lohmann Villena57, o la oficina del despacho 
vicerregia sobre la que diversos autores han arrojado luz, como el propio Lohmann Villena, 
además de Rosa Ávila Hernández, Manfredi Merluzzi y Julio Alberto Ramírez Barrios58. Me-
nor suerte ha tenido, entre otros, los asesores que rodearon y aconsejaron a los virreyes59 o 
los encargados del culto divino de la casa vicerregia60. Por último, para una mayor dimensión 
de los entornos y entresijos vicerregios, de ineludible mención resultan los trabajos de María 
Juana Marín Leoz y Ainara Vázquez Varela para el Virreinato neogranadino del siglo XVIII61.

Paralelamente, la panorámica de las cortes virreinales indianas también se ha visto am-
pliada al incorporar en los análisis históricos el método comparativo. Tal es el caso del su-
gestivo volumen coordinado por Francesca Cantú en 2008 —del cual se han citado algunos 

52. Baena Zapatero, 2008, pp. 819-840.
53. Baena Zapatero y Martins Torres, 2016, pp. 87-105.
54. En este sentido, se disponen de estudios concretos sobre determinados oficios de la «casa del virrey»: 

Balzo, 1965, pp. 107-133; Szászdi León-Borja, 2002, pp. 157-167.
55. Muestra inequívoca del poder que llegaron a atesorar determinados allegados del virrey la ha puesto 

de relieve Amorina Villarreal en su estudio sobre el «valido» del virrey Príncipe de Esquilache: Villarreal 
Brasca, 2018.

56. En este sentido, destacan los registros incluidos en los mecanismos fiscalizadores de los vicesoberanos 
o los generados por la Casa de Contratación. Sobre estos últimos, cabe resaltar un trabajo de Jean-Pierre 
Dedieu, aunque focalizado en la comitiva de los obispos: Dedieu, 2008, pp. 203-230.

57. Lohmann Villena, 1956, pp. 141-215.
58. Lohmann Villena, 2005, pp. 471-490; Ávila Hernández, 1991, pp. 107-140; Merluzzi, 2002, pp. 217-

226; Ramírez Barrios, 2018, 2020a y 2020b.
59. Descontando aquellos trabajos que simplemente han referido en el mejor de los casos sus nombres, 

son escasas las referencias que los han abordado atendiendo a sus implicaciones políticas y cotas de poder 
que atesoraron destacándose, en esta línea, por ejemplo: Latasa Vasallo, 1997.

60. Tan solo se cuenta como referencia de envergadura para el Perú: Nieva y González, 2021, pp. 137-163.
61. Marín Leoz, 2008; Vázquez Varela, 2008.
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trabajos— comparando el universo virreinal italiano e indiano de la Monarquía desde una 
perspectiva interdisciplinar62, al que se sumó poco después la interesante obra de Manuel 
Rivero Rodríguez reflexionando sobre la naturaleza y evolución de los virreyes en el con-
glomerado de la Monarquía, abordando la configuración de sus cortes63, junto al no menos 
sugerente libro coordinado por Pedro Cardim y Joan Lluís Palos comparando los distintos 
modelos virreinales del mundo hispánico y portugués desde múltiples ópticas en donde los 
virreyes y sus cortes son unos de los principales protagonistas64. Asimismo, los esfuerzos 
grupales también han alcanzado otras escalas analíticas al tratar en perspectiva comparada 
a visorreyes, embajadores y gobernantes de las monarquías hispánica y francesa incluyendo, 
de una forma u otra, a las lógicas y dinámicas de las cortes virreinales65, si bien la última 
muestra se encuentra en la obra recientemente coordinada por Guillaume Gaudin y el citado 
Rivero Rodríguez sobre las distintas cortes establecidas en la Monarquía Hispánica, aunque 
su eje articulador es el peso e influencia de la distancia en la gestión gubernamental hispana66. 
Mientras, en formato artículo se dispone, entre otros, de los firmados por Fernando Ciara-
mitaro, Loris de Nardi y, de nuevo, Christian Büschges, quienes delimitaron los parámetros 
comparativos entre los territorios italianos y americanos de la Corona hispánica atendiendo 
a distintas dinámicas y procesos67. 

Poder, gobierno y conflicto: el análisis de las relaciones de poder

En otro orden, el análisis de las relaciones de poder entre los visorreyes y las instituciones y 
poderes virreinales constituye otro de los grandes ejes de investigación sobre estos servido-
res que ha generado un corpus de publicaciones cada vez más amplio68. Entre las primeras 
cabe destacar aquellas de Roscoe Hill, Donald E. Smith, Clarence Haring o Lillian E. Fis-
cher, sustentadas en postulados esencialmente institucionales69. Independientemente de los 
resultados y alcances obtenidos por cada autor, la relevancia de estas aportaciones radicó en 
situar en primer plano las enormes posibilidades que ofrecía dicho enfoque para el estudio 
tanto de los virreyes como para la comprensión de las lógicas y funcionamiento del sistema 
virreinal. Estimulados por estas contribuciones, en las siguientes décadas surgieron distin-
tos trabajos reflexionando en torno a la naturaleza de tales relaciones, amén de los límites 
de poder efectivo de los vicesoberanos. Así, los aportes de John Leddy Phelan o Fredrick 

62. Cantú, 2008.
63. Rivero Rodríguez, 2001. Del mismo autor, resulta interesante: Rivero Rodríguez, 2019.
64. Cardim y Palos, 2012.
65. Aznar, Hanotin y May, 2015.
66. Rivero Rodríguez y Gaudin, 2020.
67. Ciaramitaro, 2008, pp. 235-271; De Nardi, 2014, pp. 55-75; Büschges, 2008.
68. De relevancia para desentrañar las actuales tendencias historiográficas sobre distintas aristas de la 

realidad histórica novohispana y peruana entre fines del siglo XVII y las primeras décadas del XVIII en la 
cual los virreyes desempeñaron sus cargos, véase la aportación dirigida por B. Lavallé: Lavallé, 2019.

69. Hill, 1900; Smith, 1913; Haring, 1924-1925 y 1947; Fischer, 1926.
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B. Pike70, entre otros, mostraron que los virreyes pese a ocupar el escalafón más alto de la 
estructura administrativa y de gobierno indiano, en realidad su poder estaba limitado como 
resultado de la existencia e interacción con otras instituciones y corporaciones locales. Ade-
más, enfatizaron que junto a esta merma de «poder efectivo», estos agentes, como alter ego 
del monarca, debían garantizar y respetar las jurisdicciones entre los diversos cuerpos de la 
República para asegurar la armonía y, por ende, el buen gobierno y orden político o, lo que es 
lo mismo, parafraseando al aludido Pike, mantener el sistema de check and balances existente 
con el fin de evitar conflictos; realidad que no siempre se cumplió. Una forma de compren-
der la cultura política vicerregia que, posteriormente, ha sido matizada por distintos inves-
tigadores como Margarita Suárez Espinosa o Alejandro Cañeque, señalando la primera la 
relevancia del inevitable «pacto colonial» 71 entre el visorrey y los poderes y élites locales para 
sostener este sistema de contrapesos, al tiempo de subrayar el impacto de estos últimos en la 
gestión gubernamental y económica virreinal72, mientras que el segundo puso de relieve la 
importancia y necesidad del consenso y la negociación en el accionar de los servidores regios 
para garantizar la justicia y paz social73. Igualmente, resulta interesante la visión de conjunto 
esbozada por Manuel Rivero Rodríguez sobre el papel y posibilidades de actuación de los 
vicesoberanos peruanos dentro del engranaje virreinal durante los Austrias74.

De forma paralela a estas incursiones, numerosos autores han destinado sus esfuerzos 
a desentrañar la naturaleza y evolución de las relaciones y conexiones entre los virreyes y las 
diversas corporaciones e instituciones virreinales, ahora bien, con metodologías, plantea-
mientos teóricos y perspectivas realmente diferentes. En un apresurado recorrido por esta 
diversidad de estudios, de referencia son las páginas que pueden encontrarse en las valiosas 
monografías de mayor alcance firmadas por John L. Phelan, Guillermo Lohmann Villena, 
Jonathan I. Israel, Kenneth J. Andrien, Ronald Escobedo Mansilla y Carlos Malamud Rikles 
sobre tensiones y conflictos, los corregidores de indios, las dinámicas políticas novohispa-
nas, la fiscalidad del Seiscientos peruano, el Tribunal de Cuentas de Lima o el comercio y el 
contrabando, respectivamente75. Continuadores de esta línea de investigación, han sido el 
sugestivo trabajo de Jeffrey A. Cole sobre la conflictiva relación del virrey conde de Lemos 
y los oficiales de la mita de Potosí, el realizado por Luis Miguel Costa Vigo sobre el visorrey 
peruano conde del Villar, el propio de Christian Büsghes acerca de la política autoritaria del 
alter ego novohispano marqués de Gelves, el de Patricio Hidalgo Nuchera sobre las injeren-
cias del virrey conde de Galve en la Real Audiencia de México, pero también las contribucio-

70. Phelan, 1960, pp. 47-65; Pike, 1958, pp. 139-158.
71. Sobre este concepto: Muro Romero, 1982, pp. 47-68. 
72. Suárez Espinosa, 2001, 2015a y 2021.
73. Cañeque, 2001, pp. 12-13. Respecto a uno de los mecanismos contemplados en la jurisprudencia que 

obligaba al virrey a tomar la senda de la negociación y consenso, el Real Acuerdo, se remite a: Valencia 
Álvarez, 2013, pp. 347-365. 

74. Rivero Rodríguez, 2022, pp. 423-460.
75. Phelan, 1980; Lohmann Villena, 1957; Israel, 1980; Andrien, 2011 [1985]; Escobedo Mansilla, 1986; 

Malamud Rikles, 1986.
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nes de Cristoph Rosenmüller tocantes a los vínculos con las élites locales de los gobernantes 
de Nueva España duque de Albuquerque y conde de Revillagigedo, las más que reseñables 
de Pierre Ragon de mayor amplitud para virreyes del ámbito novohispano, las respectivas de 
la citada Suárez Espinosa para el Perú con especial vinculación por el universo crediticio y 
mercantil o la de la de Pilar Ponce Leiva relativa a las relaciones mantenidas entre los virreyes 
peruanos con la Audiencia de Quito76. A los estudios señalados, debe sumarse otros que han 
versado en torno a las relaciones trasatlánticas de poder entre la corte de Madrid y los virrei-
natos indianos, como el reciente de Amorina Villarreal Brasca sobre los distintos ritmos y el 
trasfondo de las relaciones mantenidas entre el príncipe de Esquilache y el aparato institucio-
nal peruano y peninsular77, junto al de Arrigo Amadori relativo al programa fiscal de Felipe 
IV dirigido al Perú y la gestión del virrey Chinchón78; autor que, en otro trabajo, ha delimi-
tado la potestad e intereses efectivos de los virreyes peruanos en el virreinato79. Del mismo 
modo, contribuciones vinculadas con otros actores e instituciones virreinales aportan datos 
muy interesantes sobre estas dinámicas80, al igual que en las distintas biografías y estudios de 
carácter individual anteriormente citadas. Sea como fuere, todos estos aportes, al trasladar 
el interés desde las estructuras a la acción e interacción de los individuos, han posibilitado 
conocer con mayor detalle la compleja administración imperial hispana a través del examen 
de los rasgos definidores de su actividad política —formal e informal— que contemplaba las 
prácticas de negociación, pacto, oposición o acuerdo en distintas instancias y entre múltiples 
actores con todo tipo de intereses. De hecho, tales publicaciones están generando un impor-
tante debate sobre la teórica e «incuestionable» autoridad y alcance del poder del virrey en el 
Virreinato que le facultaba la jurisprudencia, así como su exclusivo papel de intermediario 
entre los distritos de su jurisdicción y la metrópoli, mostrando cómo, en realidad, la potestad 
y práctica gubernamental de los vicesoberanos no era absoluta, ni homogénea en los dife-
rentes distritos, estando incluso realmente limitada en algunos de ellos; aportes que, a fin de 
cuentas, recrean el pulso de las relaciones en un mundo global, permitiendo conceptualizar 
las dinámicas de poder del ámbito indiano desde diversas ópticas81.

76. Cole, 1983, pp. 307-333; Costa Vigo, 1995; Büschges, 2010, pp. 31-44; Hidalgo Nuchera, 2017, pp. 
1049-1070; Rosenmüller, 2008; Ponce Leiva, 2018, pp. 2035-2090; Ragon, 2018, pp. 17-29; Suárez Espinosa, 
2001, 2012, 2015a y b, 2017c y 2021.

77. Villarreal Brasca, 2020a, pp. 37-52. Dicha autora, también ha desarrollado más pormenorizadamente 
estas relaciones en su reciente tesis doctoral: Villarreal Brasca, 2020b, pp. 449-500.

78. Amadori, 2013a. Del mismo historiador, estas relaciones, al igual que otras de diferente naturaleza 
han sido analizadas en otro trabajo resultante de su investigación doctoral: Amadori, 2013b.

79. Amadori, 2018.
80. Al margen de estudios previamente citados: Phelan, 1995 [1967]; Billette de Villemeur, 2021, pp. 

63-85; Celaya Nández, 2022, pp. 149-175; González Casasnovas, 2000; Laske, 2017, pp. 215-242; Moreno 
Cebrián, 1977; Nieva Ocampo, González Fasani y Chiliguay 2020; Puente Brunke, 1992 y 2006; Rodríguez 
Vicente, 1960; Vélez, 2017, 97-114; Coello de la Rosa, 2023, pp. 145-165.

81. De hecho, estas cuestiones constituyen uno de los ejes nucleares de la tesis doctoral en curso de David 
Quintero Ordoñez sobre la regencia del virrey de Nueva Granada Antonio Caballero y Góngora: Quintero, 2023.
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Como se comprueba, la historiografía se ha ocupado ampliamente de historiar las ac-
tuaciones y las relaciones de poder de los virreyes titulares y las instituciones coloniales. 
Sin embargo, hasta el momento apenas ha hecho lo propio sobre aquellos vicesoberanos y 
Audiencias gobernadoras que lo ejercieron de forma interina. En un sucinto recorrido sobre 
estas figuras institucionales cabe resaltar, en primera instancia, aquellas aportaciones que, 
con diferente grado de intensidad, han explorado cómo y porqué la Corona optó por esta 
fórmula para solventar la posible acefalía de poder, sin descuidar su evolución y modifica-
ciones a lo largo del período moderno82. No obstante, el estudio más exhaustivo e innovador 
sobre este sistema lo ha firmado recientemente Domingo Marcos Giménez Carrillo, quien 
aparte de mostrar una visión de conjunto, ahondó pormenorizadamente en el proceso de 
institucionalización de los virreyes interinos vigente durante el siglo XVIII, esto es, el pliego 
de providencia o de mortaja83. Trasladando la atención sobre los actores que protagonizaron 
los interinatos indianos, relevantes informaciones pueden hallarse en algunos de los estudios 
de carácter global ya citados sobre estos servidores del rey84, pero también en aquellos que 
de forma monográfica han desgranado sus avatares al frente de los virreinatos, como los 
pioneros elaborados por Enrique Sánchez Pedrote y Jorge Tovar Velarde85, a los que se suma-
ron más tarde las contribuciones de, entre otros, Francisco Sánchez Castañer, Isabel Arenas 
Frutos, María del Carmen Sáenz Berceo, José Carlos Martín, así como las propias de Juan 
Jiménez Castillo, Pilar Latasa Vasallo y Cayetana Álvarez de Toledo86.

En este interés por el accionar de los ocupantes del solio virreinal, otro de los aspectos 
abordados que no cabe soslayar ha sido su relación con la labor venal de la Corona. Es más, 
la frenética almoneda experimentada durante la Edad Moderna en los diferentes ámbitos de 
gobierno de la Monarquía —especialmente en la segunda mitad del siglo XVII y principios 
del XVIII87— alcanzó incluso al puesto más alto de gobierno de la monarquía en Indias, tal y 
como magistralmente puso de relieve hace unas décadas Antonio Domínguez Ortiz detallan-
do las ventas del puesto virreinal peruano y novohispano a fines del Setecientos88; episodios 
que, posteriormente, han sido ampliados por Francisco Andújar Castillo adentrándose en 
el complejo universo situado detrás de los mismos, así como en otros de similar naturaleza, 

82. Entre las mismas: Lalinde Abadía, 1967, p. 236; Ots Capdequi, 1955, p. 165; Calderón Quijano, 1968, 
pp. 18-21.

83. Gímenez Carrillo, 2021, pp. 75-112.
84. Algunos ejemplos: Hanke y Rodríguez, 1976-1978 y 1978-1980; Vargas Ugarte, 1971.
85. Sánchez Pedrote, 1950, pp. 211-253; Tovar Velarde, 1957, pp. 338-453.
86. Sánchez Castañer, 1964; Casado, Gil Blanco y Casado, 1990, pp. 863-878; Arenas Frutos, 1993, pp. 

391-410; Castañeda Delgado y Arenas Frutos, 1998; Sáenz Berceo, 2015, pp. 740-755; Martín, 2012, pp. 531-
542; Jiménez Castillo, 2020b, pp. 83-124; Latasa Vasallo, 2001; Álvarez Toledo, 2011.

87. Los títulos que han visto la luz sobre este campo de investigación en las últimas décadas son 
innumerables. Para su consulta se remite a dos excelentes balances historiográficos elaborados por Alberto 
Marcos Martín y Antonio Jiménez Estrella: Marcos Martín, 2003, pp. 419-443; Jiménez Estrella, 2012, pp. 
259-271.

88. Domínguez Ortiz, 1965, pp. 43-51.
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para clarificar qué contextos, dinámicas, mecanismos y actores los impulsaron89. De otro 
lado, en nombre de la Corona los propios vicesoberanos también formaron parte del sistema 
venal al beneficiar diferentes oficios, títulos nobiliarios u otras gracias y mercedes, si bien 
escasos han sido los investigadores que se han adentrado en esta línea. Excepción constituyen 
las páginas de María del Mar Felices de la Fuente, pero también aquellas de Ramón Maruri 
Villanueva, Ismael Jiménez Jiménez, Juan Jiménez Castillo o el propio Andújar Castillo90. 
A este abanico de estudios, debe incorporarse el interesante aporte de Guillermo Burgos 
Lejonagoitia explorando otra de las estrategias venales practicadas por los visorreyes como 
fue la adquisición de prórrogas de sus mandatos91. Por último, se encuentran valiosos datos 
sobre el accionar gubernamental de los virreyes en aquellos estudios que analizan específica-
mente determinadas fuentes administrativas, sin duda, esenciales para articular una mayor 
comprensión de su capacidad de actuación y pensamiento político, amén de las propias es-
trategias de la Corona sobre las Indias durante el período moderno. Se trata así, por ejemplo, 
de las instrucciones de gobierno que la Monarquía entregaba a los nuevos virreyes92, pero, 
sobre todo, de las Memorias de Gobierno que estos elaboraron al final de sus mandatos93. 
Un lugar destacado también ocupa aquellos trabajos centrados en desentrañar el cursus ho-
norum de los vicesoberanos de Indias para corroborar si los designados respondieron a un 
perfil profesional y extracción social determinado94, así como el firmado por Roberto Quirós 
relativo a desgranar los mecanismos de acceso y consecuentes negociaciones emprendidas 
por aquellos pretensores de las dignidades virreinales tomando como muestra, al conde de 
Cifuentes en tiempos de Carlos II95. Por último, de obligada mención resultan los artículos en 
torno a determinados testamentos de los virreyes del Perú como el de Rubén Gálvez Martín 
focalizado en el duque de la Palata o el de Lohmman Villena con una perspectiva más amplia 
al dar cuenta de las disposiciones legadas por varios ocupantes del solio virreinal; estudios, 
sustanciales para incursionar no solo en aspectos institucionales del ejercicio del cargo, sino 
también en la dimensión social, relacional y mental de estos individuos96. 

89. Andújar Castillo, 2008a, pp. 279-283; 2019, pp. 333-338.
90. Felices de la Fuente, 2012, pp. 309-314; Andújar Castillo, 2008a, pp. 285-301; Maruri Villanueva, 2009, 

pp. 207-240; Jiménez Jiménez, 2017, pp. 57-83; Jiménez Castillo, 2019.
91. Burgos Lejonagoitia, 2010, pp. 317-338.
92. Merluzzi, 2012, pp. 154-165; 2012, pp. 203-245; Molina Martínez, 2022, pp. 12-30. Asimismo, con un 

carácter genérico englobando a múltiples visorreyes indianos, consúltese: Hanke y Rodríguez, 1976-1978 y 
1978-1980. Para el caso de los virreyes y gobernadores italianos, de obligada referencia: Rivero Rodríguez, 
1989, pp. 197-214.

93. Por ejemplo: Lohmann Villena, 1959; Rodríguez Casado y Pérez Embid, 1947; de la Torre Villar, 
1991b; Escamilla González, 2001, pp. 157-178; Navarro García, 2003, pp. 195-226; Zaldívar Ovalle, 2016. 
Igualmente, de obligada mención: Moreyyra y Paz Soldán y Céspedes del Castillo, 1954-1955.

94. Gloël y Morong, 2019, pp. 788-797.
95. Quirós Rosado, 2022.
96. Gálvez Martín, 2023; Lohmann Villena, 1974, pp. 33-103. A su vez, otros estudios que han abordado 

específicamente distintas fuentes ligadas a los vicesoberanos: Moreyra Paz-Soldán, 1949; Valencia Álvarez, 
2011, pp. 321-346.
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Historiar la corrupción de los ocupantes del solio virreinal

Del mismo modo, el estudio de los visorreyes indianos también ha suscitado la atención de la 
pujante historiografía de la corrupción, convirtiéndose, a fin de cuentas, en una de las líneas 
de investigación más activas en los últimos años atesorando un indudable potencial analítico. 
De hecho, la inspección de estas prácticas irregulares no ha permanecido ajena a los con-
sustanciales debates y disensos académicos sobre corrupción, sino que han transcurrido al 
compás de estos dificultando ocasionalmente la puesta en común de resultados97, a la par que 
el examen de dichos comportamientos ha girado, al igual que aquellos estudios centrados en 
otros oficiales del rey, en torno al estudio de caso —individuales fundamentalmente—, pues 
la reducción de la escala de observación constituye uno de los enfoques metodológicos más 
fructíferos para abordar una temática que, dada su complejidad, obliga al cruzamiento de 
múltiples fuentes documentales98. 

Descontando determinadas alusiones netamente descriptivas en obras publicadas en-
tre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, interesantes datos e interpretaciones de las 
«malas artes» de los virreyes pueden hallarse en toda una serie de clásicas referencias de ma-
yor alcance como las de Kenneth J. Andrien, Antonio Domínguez Ortiz, Lohmann Villena 
o Horst Pietschmann99. Unas páginas que, de una forma u otra, han allanado el camino para 
posteriores trabajos que verían la luz en las siguientes décadas, pero no ha sido hasta el inicio 
de la nueva centuria cuando realmente se ha revitalizado su estudio. De la mano de los nuevos 
postulados analíticos de la historia del poder, de lo social o lo cultural, así como de otras dis-
ciplinas como la sociología, este impulso historiográfico ha refinado sus enfoques, métodos 
y resultados, materializándose en una nada desdeñable batería de aportaciones orientadas al 
análisis de las distintas facetas y dimensiones de la corrupción de los máximos representantes 
en Indias, con especial atención por la amplia diversidad y magnitud de las prácticas irregu-
lares que cometieron y su evolución a lo largo del tiempo, la percepción que los coetáneos 
tuvieron de las mismas y sus consecuencias, la reconstrucción de los marcos relacionales 
involucrados o la aplicación de los mecanismos de control contemplados en la jurisprudencia 
para limitar su impacto. Realizando un balance de este abanico de tendencias, contadas son 
las monografías dedicadas a las conductas desviadas del buen gobierno de los vicesoberanos, 
aunque algunas han marcado un punto de inflexión, bien por los planteamientos metodoló-
gicos ejecutados y fondos documentales examinados, bien por los resultados alcanzados. Tal 

97. Muestra de estos debates son los disensos acerca de los límites entre venalidad y corrupción, así como 
entre patronazgo y nepotismo, o la pertinencia de emplear el término «corrupción»; al respecto véase, entre 
otros: Andújar Castillo, 2008b, pp. 179-211; Ponce Leiva, 2013, pp. 341-364; 2016, pp. 61-74; Romeiro, 2015, 
pp. 1-22.

98. Acerca de metodología específica aplicada a historiar las dinámicas de la corrupción, consúltese: An-
dújar Castillo, 2018, pp. 419-436; 2021b, pp. 289-310; 2021c, pp. 47-67.

99. Andrien, 1984, pp. 1-20; 2011 [1985]; Domínguez Ortiz, 1996; Lohmann Villena, 1957, pp. 647-679; 
Pietschmann, 1982, pp. 11-37; 1998, pp. 31-52.
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es el caso de la obra publicada por Núria Sala y Alfredo Moreno Cebrián en 2004100, en donde 
la primera detalló los procedimientos ilícitos del virrey del Perú marqués de Castelldosrius101, 
mientras que el segundo hizo lo propio con el marqués de Castelfuerte incluyendo, además, 
un esclarecedor balance sobre los réditos económicos logrados102; contribución, esta última, 
que ha permitido modificar gracias a fuentes privadas la visión íntegra de este servidor por 
otra más definida que manifiesta cómo se lucró hasta límites insospechados103. Por su parte, 
para el ámbito novohispano, cabe mencionar el trabajo de Christoph Rosenmüller104, si bien 
el máximo exponente es Pierre Ragon, cuya aportación sobre el conde de Baños ejemplifica 
a la perfección los pasos a seguir para ejecutar una pesquisa rigurosa sobre dinámicas de 
corrupción en su respectivo contexto105. 

Con todo, pese a la indudable importancia de estas contribuciones, la panorámica his-
toriográfica sobre la corrupción vicerregia quedaría incompleta si no se atiende a otros títu-
los que, de una forma u otra, han contribuido al impulso y avance de este campo abriendo 
nuevas perspectivas de estudio alejándose de postulados estrictamente descriptivos. En este 
sentido, cabe resaltar, en primer lugar, la excelente visión de conjunto trazada por Francisco 
Andújar Castillo en torno a las actuaciones contrarias a la ley perpetradas por los virre-
yes durante el Seiscientos, amén del papel desempeñado por los mecanismos de control en 
estas dinámicas, los cuales no introdujeron modificación alguna en esta forma de control 
del poder virreinal106. Asimismo, la dificultad que plantea constatar las prácticas corruptas 
realizadas por los alter ego, ya sea por la ausencia explícita documental o porque determi-
nadas actuaciones entran en los difusos límites de las dinámicas de corrupción en donde los 
contextos fueron fundamentales, ha sido abordada, entre otros, por los ya referidos Ragon, 
Moreno Cebrián y Sala107, a quienes se han unido más recientemente Luis Miguel Costa Vigo 
y Amorina Villarreal Brasca108 al analizar la gestión de los virreyes conde del Villar y príncipe 
de Esquilache, respectivamente. La panorámica se completa mediante diferentes referencias, 
aunque con metodologías, planteamientos teóricos y enfoques muy distintas que han dado 
cuenta de concretos abusos y excesos de estos «lejanos servidores» con particular deteni-
miento por el enriquecimiento ilícito, amén del rédito que les reportaron y su impacto en dis-
tintos planos de la realidad histórica. Ejemplos de estos supuestos son los estudios de, entre 
otros, Patricio Hidalgo Nuchera, Alfonso W. Quiroz, Alfredo Sáenz-Rico Urbina, Eduardo 

100. Moreno Cebrián y Sala i Vila, 2004.
101. Sala i Vila, 2004a, pp. 17-150.
102. Moreno Cebrián, 2004, pp. 151-290. 
103. De hecho, el propio Moreno Cebrián con anterioridad culminó una biografía de Castelfuerte 

representándole como un agente defensor de la causa regia alejado de cualquier interés privado en función 
de la documentación oficial: Moreno Cebrián, 2000.

104. Rosenmüller, 2008.
105. Ragon, 2016a. 
106. Andújar Castillo, 2019.
107. Ragon, 2016b, pp. 267-282; Moreno Cebrián y Sala i Vila, 2005, pp. 69-105.
108. Costa Vigo, 2016, pp. 27-59; Villarreal Brasca, 2021, pp. 15-37.
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Torres Arancivia, Ismael Jiménez Jiménez, Margarita Suárez Espinosa o los ya citados An-
dújar Castillo, Ragon, Rosenmüller y Villarreal Brasca109. Un retrato que, aún más, ha sido 
perfilado a raíz de las incipientes incursiones sobre los comportamientos deshonestos de las 
esposas de los virreyes110.

Un lugar especial dentro de los estudios de corrupción sobre los vicesoberanos ocupan 
los análisis dedicados a los mecanismos de control que fiscalizaron sus actuaciones. Entre 
la literatura que los ha trabajado específicamente, de obligada alusión son aquellos aportes 
que, auspiciados por renovadas perspectivas metodológicas y analíticas que abogan por exa-
minarlos en su totalidad y contexto, han ofrecido innovadoras miradas sobre las dinámicas 
de poder y corrupción que pueden rastrearse en ellos, aportando, en consecuencia, nuevas 
luces acerca de la naturaleza del orden y praxis político-jurídica virreinal, pero también de los 
alcances y límites del poder de la Corona. Muestra de ello, son los estudios de Rubén Gálvez 
Martín para el virrey duque de la Palata y el de Valentina Favaró tocante al príncipe de Santo 
Buono analizando sus respectivos juicios de residencia111, a los cuales debe sumarse el citado 
de Villarreal Brasca sobre el príncipe de Esquilache112 y el de Luis Miguel Costa Vigo, si bien 
este último no analiza un proceso residenciador sino un espontáneo mecanismo fiscalizador 
impulsado por el propio virrey conde del Villar en 1588113. Otras referencias a considerar 
sobre las residencias, pero también sobre otros dispositivos de control incoados a los alter 
ego son aquellas de Consuelo Maqueda Abreu, Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra, Reme-
dios Contreras Miguel, Montserrat Domínguez Ortega, Luis García Navarro, Sergio Miranda 
Pacheco, Pilar Latasa Vasallo o, más recientemente, la de María Inés Zaldívar Ovalle y María 
Ángeles Gálvez Ruiz114, las cuales han rescatado diversas manifestaciones y significaciones de 
las prácticas corruptas vicerregias, aunque en algunas, como las dos primeras, los enfoques 
metodológicos e hilos interpretativos distan de ser adecuados al seguir una tendencia esen-
cialmente descriptiva alejada de postulados críticos. 

De otro lado, cabe señalar el interés que supone la consulta de los tratados y manuales 
jurídicos de la época sobre los juicios de residencia para aproximarse no solo a la amplia nó-

109. Hidalgo Nuchera, 2016, pp. 92-135; Quiroz, 2006 y 2008; Rosenmüller, 2006 y 2019; Sáenz-Rico 
Urbina, 1978, pp. 119-135; Torres Arancivia, 2006; Jiménez Jiménez, 2016 y 2019; Suárez Espinosa, 2001, 
2015a y 2021; Andújar Castillo, 2021a y 2021d; Ragon, 2010, 2016b y 2018; Villarreal Brasca; 2021.

110. Arenas Frutos, 2010; Téllez Pastor, 2013.
111. Gálvez Martín, 2021, pp. 141-188; Favaró, 2020, pp. 167-184. Esta última autora también ha abordado 

el juicio de residencia incoado al virrey Santo Buono en otro de sus trabajos: Favaró, 2019.
112. Villarreal Brasca, 2021.
113. Costa Vigo, 2021, pp. 113-140. Otros autores también han rescatado determinadas medidas 

emprendidas por los virreyes y la Corona para frenar la corrupción en distintos ámbitos, véase, por ejemplo: 
Andrien, 2011 [1985]; Lohmann Villena, 1957; Quiroz, 2013, pp. 59-127; González Martínez, 2019, pp. 
193-228.

114. Maqueda Abreu, 2003, pp. 559-588; Barragán Salvatierra, 2011, pp. 141-166; Contreras Miguel, 1991, 
pp. 183-203; Domínguez Ortega, 1999, pp. 139-165; Navarro García, 1979, pp. 199-214; Miranda Pacheco, 
2003, pp. 49-71; Latasa Vasallo, 1997, pp. 641-673; Zaldívar Ovalle, 2016; Gálvez Ruiz, 2021, 275-302.

Miscelánea Los virreyes indianos de la Monarquía Hispánica: una revisión historiográfica

Revista de historiografía 38, 2023, pp. 147-194



167

mina de potenciales prácticas ilícitas de los visorreyes, sino también a las formas y lógicas de 
gobierno y justicia de la América virreinal. Es el caso, por ejemplo, de un reciente trabajo de 
Francisco Andújar y Alfonso Jesús Heredia López centrado en el tratado del escribano Pedro 
Pérez Landero redactado en Lima, pero publicado en Nápoles en 1696, titulado Prácticas 
de visitas y residencias115. En esta aproximación al fenómeno de la corrupción a través de la 
literatura coetánea, también debe sumarse la obra de Francisco de Seijas Lobera a comienzos 
del Setecientos rotulada Gobierno Militar y Político del Reino Imperial de la Nueva España —
posteriormente editada por Pablo Emilio Pérez-Mallaína—, la cual dio buena noticia de los 
abusos y excesos cometidos por las autoridades virreinales, entre ellas, las perpetradas por los 
ocupantes del solio virreinal116. En esta línea, se inserta la contribución de Juan Carlos Mal-
donado y Rubén Gálvez Martín inspeccionando una singular denuncia en tiempos de Felipe 
V, la cual permite aproximarse a distintas dimensiones de la corrupción vicerregia, amén del 
universo situado detrás de la confección de tales escritos117. Por último, de enorme interés 
para desentrañar más si cabe las conductas irregulares de estos agentes, aunque focalizado en 
el ámbito luso, son los análisis realizados por Adriana Romeiro sobre diversas denuncias y 
obras literarias que transitan entre los siglos XVI y XVIII elaboradas en suelo asiático, ameri-
cano y peninsular relatando las operaciones ilícitas de sus homólogos portugueses118.

A su vez, un novedoso enfoque, en plena consonancia con las nuevas inquietudes de la 
historia cultural y social, ha puesto de relieve la dimensión moral de los aprovechamientos 
vicerregios destacándose, en este sentido, el reciente trabajo de Pilar Ponce Leiva sobre el 
alter ego conde de Santisteban119. Mención aparte, merecen igualmente las páginas de, entre 
otros, Pilar Latasa Vasallo, Margarita Suárez Espinosa, Alejandro P. Ruiz Philipps o aquellas 
de los mencionados Andújar Castillo y Villarreal Brasca120 que, al hilo de arrojar luz de las 
actividades privadas de los virreyes, han destinado sus esfuerzos a desentrañar las redes que 
tejieron o aquellas en las que se insertaron para llevar a buen puerto sus excesos, atendiendo, 
entre otras cuestiones, a sus dinámicas internas, mecanismos de acción y las consecuencias 
que tuvieron dichas relaciones en el contexto en el cual se produjeron. No en vano, cabe 
recordar cómo la corrupción necesita complicidad, coordinación y estabilidad. Respecto al 
papel desempeñado por los criados del virrey en estas dinámicas, debe destacarse por su 
carácter precursor el aludido trabajo de Nelly R. Porro121 en donde apuntaba las potenciales 
imbricaciones ilícitas de estos individuos, pues percibían la experiencia indiana como una 
oportunidad inmejorable para el enriquecimiento personal al amparo de su señor. Conti-

115. Andújar Castillo y Heredia López, 2018, pp. 115-131.
116. Seijas y Lobera, (1702 [1986].
117. García Maldonado y Gálvez Martín, [En Prensa].
118. Romeiro, 2017, pp. 91-174.
119. Ponce Leiva, 2021, pp. 39-62.
120. Latasa Vasallo, 1997 y 2003; Suárez Espinosa, 2015a y 2021; Ruiz Philipps, 2018; Andújar Castillo, 

2021a y 2021d; Villarreal Brasca, 2018.
121. Porro Girardi, 1998.
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nuador de esta tendencia es Julio Ramírez Barrios, quien ha desvelado otro de los frentes de 
abusos de los criados y virreyes como es la gestión y expedición documental virreinal122.

A las sendas analíticas señaladas sobre dinámicas de corrupción, otra incipiente, pero 
de indudable potencial para reconstruir la percepción de los distintos actores políticos in-
volucrados, es aquella que profundiza en las relaciones mantenidas entre los vicesobera-
nos y la metrópoli o, más específicamente, con la corte y el Consejo de Indias. Que desde 
Madrid se conocían plenamente tanto las «expectativas» ilícitas y «oscuras operaciones» 
de los virreyes como las fortunas que atesoraron, es una realidad irrebatible, como bien 
ha demostrado Andújar Castillo en diferentes estudios, destacándose en este sentido, sus 
aportes en torno al «pacto de una corrupción aceptada» entre el virrey príncipe de Santo 
Buono y Felipe V123. Dicho autor, además, ha ahondado en otra vertiente de estas dinámi-
cas al abordar el complejo universo de los «regalos» enviados por los alter ego a la Corte, 
mostrando así una novedosa visión de los desvelos y especial cuidado de estos agentes en 
aras de salvaguardar su posición y reputación124. En este punto, también se encuadra el no 
menos sugerente e innovador trabajo ya referido de Pilar Ponce dedicado al virrey Santis-
teban, el cual analiza los recursos y estrategias desplegadas por este servidor regio junto a 
su linaje, no dudando, incluso, en transgredir la legalidad o lo moralmente aceptado a fin 
de grajearse el favor de la alta magistratura indiana y saldar con éxito su periplo virreinal125. 
En última instancia, Guillermo Burgos Lejonagoitia, mediante un estudio de caso circuns-
crito al marqués de Castelldosrius, igualmente ha puesto de manifiesto cómo los virreyes 
a través de sus redes clientelares negociaron con la corte posibles indultos para desestimar 
cuantas acusaciones de corrupción se cernieran sobre sus cabezas126.

La representación del poder vicerregio y las artes

A las diferentes líneas de estudio hasta ahora abordadas, el examen del universo de la cultura, 
simbolismo y ceremonial, en definitiva, de todo lo relativo a la representación y escenifica-
ción del poder de la figura vicerregia, constituye otro de los campos de investigación actual-
mente punteros y consolidados. Un enfoque, cuyo despegue se remonta a los años noventa 
del siglo pasado, impulsado mayormente por las innovaciones conceptuales y metodológicas 
introducidas por la historia política, institucional y cultural e, incluso, por la antropología o 
la semiótica. A partir de estos supuestos, se ha ahondado con mayor precisión no solo en la 
iconografía o la magnificencia ritual protagonizada por los alter ego quienes personificaban, 

122. Ramírez Barrios, 2018 y 2020a.
123. Andújar Castillo, 2008a, pp. 285-301.
124. Andújar Castillo, 2020, pp. 235-245. Sobre la cultura del regalo en el Antiguo Régimen de obligada 

referencia es: Zemon Davis, 2000.
125. Ponce Leiva, 2021.
126. Burgos Lejonagoitia, 2010. Detalles sobre este episodio pueden hallarse en: Andújar Castillo, 2008a, 

pp. 280-281.
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al fin y al cabo, al mismo monarca, sino también trazado lecturas más integradoras sobre las 
lógicas y múltiples mecanismos de la representación del poder ejecutados por la Corona para 
legitimar, perpetuar y exaltar su preeminencia política en sus dominios, así como fortalecer y 
renovar los vínculos para con sus vasallos garantizando el idóneo orden social en donde los 
virreyes desempeñaron un papel crucial. De hecho, se ha constatado cómo los virreinatos, tal 
cual lo advirtieron especialistas como Horst Pietschmann, François-Xavier Guerra o Hilda 
Raquel Zapico, se erigieron en centros generadores y difusores de una especifica cultura po-
lítica127. En este sentido, debe citarse el novedoso e instructivo trabajo de Alejandra Osorio 
reflexionando, a partir del caso peruano, sobre la trascendencia de la fiesta y el ceremonial 
barroco como simulacro del poder político128, si bien el autor más representativo de esta línea 
es Alejandro Cañeque, quien, utilizando como punto de partida el caso novohispano, ahondó 
en el proceso de construcción de la cultura política vicerregia, a la vez que en sus lógicas, 
mecanismos y evolución a lo largo del período colonial129. La valía de sus contribuciones 
reside, entre otro orden de puntos, en resaltar la importancia historiográfica de lo simbólico 
ofreciendo una panorámica más explícita sobre cuál era la verdadera naturaleza y alcance 
del poder del virrey; figura depositaria de una tradición jurídica que implicaba una forma 
particular de relacionarse simbólicamente con su entorno. De esta forma, Cañeque sugirió 
repensar el sistema virreinal alejándose del paradigma estatalista basado en una dominación 
territorial directa, para entenderlo como una estructura de poder compuesta por múltiples y 
dinámicos actores «políticos» que ajustaban y limitaban la autoridad del vicesoberano, quien, 
pese a su preeminencia, debía garantizar la armonía, así como los derechos y privilegios de 
tales sujetos. En esta línea, cabe resaltar otro trabajo de Manfreddi Merluzzi acerca de la per-
cepción del cargo virreinal entre los designados por la gracia regia130.

Del mismo modo, desde la perspectiva de la historia del arte, también se ha exami-
nado el universo de la etiqueta, liturgia y simbología del poder de los virreyes a través de 
visiones de conjunto que han aportado sólidas interpretaciones relativas a sus múltiples 
manifestaciones, significaciones y apropiaciones por parte de los diferentes actores his-
tóricos. En esta línea, para la corte mexicana dichos estudios tienen en Víctor Mínguez 
Cornelles131 e Inmaculada Rodríguez Moya132, sus principales interlocutores, mientras que 
para la peruana sobresalen las obras de Rafael Ramos Sosa y Pablo Ortemberg133. A ellos, 
cabe sumar las aportaciones globales firmadas, entre otros, por Christian Büschges, Tamar 
Herzog, Jaime Valenzuela Márquez o Diana Marcela Aristizábal García, que han ampliado 
el conocimiento al abordar la presencia simbólica y litúrgica del alter ego en otras circuns-

127. Guerra, 1998, pp. 5-11; Pietschmann, 1999; Zapico, 2000, pp. 1107-1122.
128. Osorio, 2004 y 2008.
129. Cañeque, 2001; 2004a, 2004b y 2012.
130. Merluzzi, 2004.
131. Mínguez Cornelles, 1995 y 2004.
132. Rodríguez Moya, 2003.
133. Ramos Sosa, 1992; Ortemberg, 2014.
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cripciones ultramarinas134, si bien dichos trabajos incorporan elementos analíticos proce-
dentes de otras disciplinas como la antropología o la sociología. 

Desgranando más esta escenografía simbólica y ritual del poder, el estudio de la parti-
cipación y significación de los virreyes en el ciclo de las festividades ha desencadenado una 
prolífica literatura monográfica135, si bien conjugando en ocasiones el enfoque de la historia 
del arte con postulados de la historia institucional, política o social. En consecuencia, se dis-
pone de contribuciones que han abordado desde las ceremonias donde estos agentes fueron 
los indiscutibles protagonistas, pasando por su intervención en aquellos actos ligados a con-
memorar todo tipo de sucesos vinculados a la monarquía y a la familia real, para culminar 
con su presencia en celebraciones religiosas y civiles de la más diversa naturaleza136; ceremo-
nias, por otra parte, cuya importancia y trascendencia quedó igualmente materializada en los 
no pocos conflictos surgidos entre los diferentes cuerpos de la República a fin de mantener 
o mejorar sus prerrogativas en las mismas137. Con todo, la resonancia simbólica de los vice-
soberanos y su entorno más próximo fue más extensa que la proyectada mediante los actos 
públicos, pues paralelamente generaron una amplia variedad de discursos y representaciones 
legitimadoras, merced a distintas manifestaciones de etiqueta y todo tipo de artefactos como 
la vestimenta, retratos o la ampliación y dignificación de los espacios que habitaban138.

 Ligada a esta línea cultural, otra senda en auge gira en torno a la política de mecenazgo 
impulsada por estos agentes reales, al tiempo que en sus respectivas sensibilidades por las artes 
y letras. En este sentido, un punto de inflexión supuso la pionera obra de Guillermo Lohmann 
Villena quien, interesado por la historia cultural de la Lima virreinal de los siglos XVI y XVII, 
describió la atmósfera literaria y artística de la capital dando noticia de algunas de las conexiones 
e intervenciones de los alter ego en estos campos139. Un trabajo que abrió nuevas vetas de investi-
gación que han sido parcialmente incursionadas a través de metodologías y enfoques realmente 
variados. Así, por ejemplo, han visto la luz interesantes estudios de conjunto focalizados en el 

134. Entre ellas: Aristizábal García, 2013; Büschges, 1997, pp. 113-131; Herzog, 1997, pp. 819-826; 
Valenzuela Márquez, 2001.

135. Una reciente y completa revisión historiográfica sobre esta línea de investigación, si bien de mayor 
alcance al tratar asimismo el mundo festivo americano en toda su dimensión puede consultarse en: Hidalgo 
Nuchera, 2018, pp. 26-85. 

136. Una breve selección de la inmensidad de referencias: Bromley, 1953, pp. 5-108; Cañeque, 2007, pp. 
199-218; Chiva Beltrán, 2012; Jiménez Castillo, 2017, pp. 77-93; Mínguez Cornelles, Rodríguez Moya, 
González Tornel y Chiva Beltrán, 2012; Morales Martínez, 2008, pp. 465-492; Osorio, 2006, pp. 767-831; 
Sala i Vila, 2004b, pp. 31-68; Solange, 2008, pp. 293-312; Torres Arancivia, 2006.

137. Para el caso de los virreyes, baste como muestra: Urquiza, 1993, pp. 55-100; Ruiz Medrano, 2001. 
Para el espacio portugués, pero también para el hispano véanse algunos de los trabajos del volumen: Cardim 
y Palos, 2012.

138. Algunos ejemplos son: Carrió-Invernizzi, 2015, pp. 113-134; Rodríguez Moya, 2015, pp. 229-245; 
Rubial García, 2011, pp. 208-235; Torres Arancivia, 2006.

139. Lohmann Villena, 1945. Para el caso novohispano: Leonard, 2004.
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mecenazgo artístico de diferentes vicesoberanos140, a los cuales cabe sumar los relativos a distintas 
facetas culturales de estos oficiales, tales como sus prácticas artísticas141, el impulso y patrocinio 
que brindaron a todo tipo de actos culturales y artistas142, los entramados de información con-
formados para informarse y las atenciones por ostentar una opinión pública favorable143, o las 
bibliotecas y colecciones pictóricas que llegaron a amasar144. Incluso, este interés por lo cultural se 
ha trasladado de forma incipiente a sus cónyuges, rescatándose así la mentalidad y actuaciones de 
las virreinas en parcelas relacionadas con el ocio, representación y escenificación, así como sobre 
el poder de mecenazgo, coleccionismo o las inquietudes artísticas y religiosas que atesoraron145.

Conclusiones: balance y desafíos de la investigación
Realizando un balance historiográfico sobre la figura vicerregia indiana, resalta cómo el co-
nocimiento de esta institución ha aumentado de forma considerable, en especial durante las 
últimas dos décadas. De los estudios iniciales, esencialmente institucionales, aunque descrip-
tivos, narrativos y limitados a casos concretos y desconectados, privilegiando el análisis de las 
estructuras, se ha pasado a un corpus amplio de trabajos con metodologías que priorizan el 
retorno al sujeto cristalizándose en la biografía extensa del virrey, la construcción de sus re-
des relacionales y clientelares, el examen de la economía de la gracia y las potenciales prácti-
cas ilícitas que efectuaron, amén del estudio de las cortes virreinales como espacios de poder 
y negociación, el sistema de representación y escenificación del máximo oficial real en Indias 
e, incluso, el papel desempeñado por las esposas o los «validos» de los propios vicesoberanos. 
Por consiguiente, se dispone de una radiografía más nítida y contextualizada tanto de estos 
servidores, de las redes que tejieron y de los espacios por los que se desenvolvieron como de 
las dinámicas, prácticas y lógicas del gobierno hispano durante el período moderno, al tiem-
po que en otros campos de la realidad histórica. Sin embargo, todavía resta por profundizar 
en múltiples esferas sobre este tema de investigación que atesora un amplio potencial analíti-
co. De hecho, pese a los avances descritos, la mirada académica se ha polarizado fundamen-
talmente en torno a determinados espacios temporales —siglos XVII y XVIII—, espaciales 
—Virreinato de Nueva España y del Perú— y perfiles de virreyes —titulares— soslayando o 
apenas centrando la atención en otras cronologías, territorios y personalidades que ocupa-

140. Entre otros: Montes González, 2016; Sala i Vila, 2004b; Miró Quesada, 1962; Sigaut y García Sáiz, 
2017, pp. 6-25; Gálvez Martín, 2023, pp. 745-752.

141. Jiménez Belmonte, 2007.
142. Una sintética selección: Lohmann Villena, pp. 151-162; Zugasti Zugasti, 2000, pp. 65-86; Rose, 2003, 

pp. 119-130.
143. Baste como muestra: Martínez, 1991; Laske, 2017.
144. Sobre estas cuestiones, véase: Hampe Martínez, 2008, pp. 539-555; Jiménez Jiménez, 2014, pp. 113-

128; Holguera Babrera, 2017, pp. 91-104; Ocaña Ruiz, 2017, pp. 126-139; Estebaranz, 2009, pp. 225-237.
145. Por ejemplo: Baena Zapatero, 2014; Farré Vidal, 2007, pp. 117-132; Montes González, 2013 y 2021; 

Poot Herrera, 2007, pp. 237-255.

Rubén Gálvez Martín Miscelánea

Revista de historiografía 38, 2023, pp. 147-194



172

ron el solio virreinal146. En otras palabras, existen vicesoberanos que no han desencadenado 
monografía alguna, amén de que algunos previamente abordados pueden ser reinterpreta-
dos gracias a metodologías más actuales y nuevas fuentes documentales, lo cual unido a la 
existencia de una multiplicidad de estudios parciales sobre todo tipo de facetas con dispares 
ópticas, impide trazar una visión de conjunto de esta élite administrativa, que permita, por 
ejemplo, definir en toda su dimensión la sociología de estos agentes o calibrar la evolución de 
la institucionalización del oficio vicerregio a lo largo del período moderno147. 

Cabe señalar, además, otros ámbitos por explorar. En cuanto a los propios designados 
con el cargo virreinal, conviene seguir estudiando los mecanismos de acceso al oficio y las 
negociaciones de partida y gobierno, pero también el perfil de estos individuos, es decir, la 
personalidad, universo mental y las expectativas e intereses que en ellos convergieron ante 
la designación, así como la evolución de estos parámetros durante los años de gobierno que 
indudablemente marcaron sus actuaciones. Vinculado a ello, de enorme interés, resulta in-
dagar más en los pormenores de aquellos períodos en los que las audiencias gobernadoras 
o los «arzobispos virreyes» asumieron interinamente el poder virreinal. Relativo al entorno 
relacional y clientelar de los propios vicesoberanos, pese a los sustanciosos avances, conviene 
seguir explorando sus dimensiones. Entre otros aspectos, en la configuración de los séquitos 
dilucidando los posibles intereses que motivaron su composición, en el papel e impacto que 
tuvieron sus integrantes en el lugar de destino, junto a las motivaciones que llevaron a algu-
nos de ellos a asentarse en las Indias una vez que su señor regresaba a la metrópoli, sin olvidar 
la influencia de los no pocos actores locales que integraron los entramados de los alter ego, 
ni el peso y procedimientos de aquellos con quién se enfrentaron o fueron excluidos de sus 
redes de poder e influencia. En este sentido, cabría considerar el dinamismo y la naturaleza 
de los vínculos y reciprocidades de estos entramados que llegaron a ser trasatlánticos en don-
de personajes como asesores, virreinas, confesores, o aquellos que afianzaron sus procesos 
residenciadores, además de los agentes y valedores que en Madrid dispusieron los virreyes 
para velar por sus intereses, pero también los descontentos con su gestión, resultan funda-
mentales para descifrar y ponderar el paso de estos ministros por el territorio ultramarino. A 
su vez, escasamente se ha analizado la circulación de la comunicación política entre Madrid 
y las cortes virreinales. Apenas han sido esclarecidas la naturaleza y sustancia de los vínculos 
de los visorreyes con la propia corte o en el Consejo de Indias antes, durante y a posteriori 
de ejercer sus oficios, junto a los movimientos y estrategias que desplegaron en tales esferas 
durante dichos períodos, cuyas dimensiones y adaptaciones, se diluyen esencialmente por un 
problema de documentación. Ligado a este punto, tampoco se ha incursionado lo suficiente 
en las comunicaciones, equilibrios de poder y conflictos que mantuvieron con las distintas 

146. En este sentido resulta especialmente llamativa la ausencia de investigaciones sobre los vicesoberanos 
que ejercieron su mandato en los Virreinatos borbónicos del Río de la Plata y Nueva Granada, los cuales, en 
línea generales, resultan aún desconocidos.

147. Este interrogante fue lanzado hace más de quince años por Pilar Latasa Vasallo: Latasa Vasallo, 2002, 
349.
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instituciones y corporaciones de sus demarcaciones, incluyéndose, entre las mismas, las en-
tabladas con aquellos que ellos mismos designaron para ejercer puestos en la administración; 
aspectos, todos ellos, que permitirán calibrar con mayor exactitud el «poder efectivo» deten-
tado por los virreyes, el cual probablemente la disciplina histórica ha amplificado instintiva-
mente merced a lo contemplado en la jurisprudencia. 

Del mismo modo, muy poco se ha insistido en los cauces de información de estos ser-
vidores y su influencia en la gestión gubernamental y en las operaciones privadas, así como 
las políticas de opinión pública que desarrollaron cuando estos elementos, información y 
opinión, fueron consustanciales a las lógicas de poder de la Monarquía Hispánica. Idéntica 
situación presenta el análisis de las prácticas corruptas que cometieron que, si bien son co-
nocidas, necesita profundizarse en sus detalles y significaciones. Así, resulta necesario fijar y 
comprender sus coyunturas de «intensificación», pues los ritmos no siempre fueron los mis-
mos debido fundamentalmente al contexto y la propia personalidad de los virreyes. Además, 
debe incursionarse más en la dimensión moral de estos actos contrarios al buen gobierno, 
detallando las motivaciones que empujaron a los alter ego del monarca a cometerlos, del 
mismo modo que en la percepción de los diferentes actores sociales de estos «excesos» y ana-
lizar sus consecuencias a terceros, es decir, los daños ocasionados y el alcance de los mismos. 
Muy poco se conoce sobre los mecanismos que idearon estos representantes para ocultar o 
silenciar estas prácticas, pasando por la ponderación de sus réditos o políticas de inversión 
y patrones de consumo de las fortunas obtenidas, para culminar con el desconocimiento 
generalizado sobre los entramados relacionales involucrados en estas «malas artes», los cua-
les, a buen seguro, sobrepasaron los estrechos límites de los individuos que compusieron 
el séquito. También, conviene seguir trabajando los mecanismos de control implementados 
por la Monarquía para fiscalizar y supervisar la actuación de los vicesoberanos, pero siempre 
analizando todo el proceso en su respectivo contexto. Por último, pero de no menor impor-
tancia, resulta investigar la dimensión de las cortes virreinales como espacios privilegiados 
para la creación cultural al servicio del poder o, ahondar más en la participación efectiva de 
los visorreyes en los complejos programas ceremoniales, a la vez que en la política de mece-
nazgo que pusieron en marcha dilucidando sus consecuencias y alcances.

Sea como fuere, la clave para desentrañar buena parte de los interrogantes arriba plan-
teados radica en el desarrollo y aplicación de una metodología de investigación específica, 
basada en el análisis crítico y cruce sistemático de múltiples fuentes documentales, así como 
recurrir a métodos analíticos indirectos. En esta línea, el análisis relacional, de los vínculos 
y las dinámicas sociales, se presenta como uno de los enfoques más propicios para abordar 
estas tareas, no sin olvidar el potencial del «estudio de caso» o el del método comparativo, los 
cuales pueden ofrecer nuevas perspectivas que permitan elaborar análisis transversales para 
modular una visión más sutil, integradora y pormenorizada de la figura vicerregia indiana en 
el contexto de la Monarquía hispánica.
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