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El retrato ecuestre, vinculado desde la Antigüedad a la representación de las clases 

dirigentes, alcanzó su período de mayor auge durante la Edad Moderna como forma 

favorita de reyes y gobernantes de expresar su poder. Esta tesis doctoral realiza un estudio 

del uso y significado que esta iconografía tuvo en la construcción de la imagen de los 

reyes de la Casa de Austria en la monarquía española durante los siglos XVI y XVII, 

desde Carlos V hasta Carlos II. 

El origen de este estudio se sitúa en la investigación realizada para mi trabajo de fin de 

máster, que buscó situar en su contexto histórico, político y cultural el resurgir del retrato 

ecuestre durante el reinado de Felipe IV. En el proceso de investigación llevado a cabo 

para la redacción de aquel trabajo y su posterior defensa se demostró que el estudio de la 

iconografía del retrato ecuestre, ampliando la cronología a todos los reinados de los 

monarcas de la Casa de Austria, presentaba interesantes vías de investigación. Por otro 

lado, el hecho de que no se hubiera realizado hasta la fecha ningún estudio sobre el retrato 

ecuestre de los monarcas españoles en su conjunto, se presentó como una oportunidad y 

un reto, ante los cuales se me planteaban numerosos interrogantes que podían ser 

respondidos con una investigación de estas características. 

El más importante de estos interrogantes giraba en torno a cuál podría ser la causa del 

desigual desarrollo de la iconografía ecuestre en la retratística de los monarcas de la Casa 

de Austria, pues mientras que durante el reinado de Carlos V el retrato ecuestre había 

tenido un peso importante en la construcción de su imagen a través de todas las etapas 

por las que fue evolucionando su retrato, durante los reinados de Felipe II y Felipe III 

parece mostrarse un aparente desinterés por el empleo de esta iconografía para la 

construcción y proyección de la imagen de estos monarcas. Así, desde la incorporación 

el retrato ecuestre de Carlos V en la batalla de Mühlberg a las colecciones reales en 1558 

–procedente de las colecciones de María de Hungría–, hasta 1616, con la llegada de la 

escultura de Felipe III procedente de la Toscana, no volverá a exponerse en la corte 

ningún retrato ecuestre del rey. Con el fin de esclarecer el motivo de estas diferencias en 

el uso del retrato ecuestre por parte de los reyes de la Casa de Austria, el primer objetivo 

del presente trabajo ha sido estudiar el papel que dicha iconografía desempeñó en cada 

uno de sus reinados y de qué modo este género respondía a lo ya estudiado y escrito sobre 

la creación de su imagen o en qué medida aportaba nuevos significados que no habían 

sido todavía recogidos por la literatura científica. 

En definitiva, este trabajo aborda el estudio del retrato ecuestre de los reyes españoles de 

la Casa de Austria dentro de los parámetros establecidos por la historiografía dedicada al 

retrato de corte, en la cual no solo se estudian estas obras desde un punto de vista artístico, 

sino que, además, se busca situarlas en un contexto histórico concreto, en cuyo análisis 
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cobran importancia diversos factores, como los sociales, políticos, culturales y 

antropológicos, entre otros, puesto que las artes plásticas no fueron los únicos medios 

empleados por el monarca para la creación de su imagen pública, sino que, para ello, 

también se recurrió al protocolo, la literatura, la música y las artes escénicas (Portús 2000, 

p. 19). Este tipo de estudios iniciaron su período álgido a partir de la década de los años 

ochenta del siglo XX, momento en el que la historiografía dejó atrás una aproximación al 

retrato de corte en la que las efigies de los monarcas eran estudiadas, bien como parte del 

catálogo de obras de sus autores, o bien en la medida en la que aportan información sobre 

cómo era la apariencia de aquellos personajes históricos a quienes representaban. A partir 

de este momento se favorece una nueva lectura de estas obras, en la que se las comienza 

a considerar y estudiar como complejos productos políticos y se considera el retrato como 

expresión de una determinada idea de monarquía y de Estado, profundizando en la forma 

en la que su representación evolucionó a lo largo del tiempo adaptándose en todo 

momento a las circunstancias políticas de cada momento. Desde entonces, han sido 

numerosos los historiadores e historiadores del arte que han desarrollado la historiografía 

reciente dedicada al retrato de corte. Entre los dedicados al retrato del siglo XVI, que 

comprendió los reinados de Carlos V y Felipe II, se encuentran Fernando Checa (1987, 

1993, 2001 y 2017), Fernando Bouza (1994 y 1998), Richard Kagan (1998), María 

Kusche (1992, 1998 y 2000), Rosemary Mulcahy (2000), Diane Bodart (2011) y Pierre 

Civil (1998, 2000 y 2010). De entre los estudios dedicados a los Austrias menores, hay 

que destacar la escasa atención que ha recibido el retrato de corte de Felipe III, sobre 

quien a día de hoy todavía no se ha realizado un estudio de su retrato de corte a la altura 

de los dedicados a otros monarcas y personajes de la dinastía Habsburgo. Solamente 

podemos encontrar algunos estudios sobre cuestiones puntuales de su retratística, como 

el realizado por Sarah Schroth (2000) o aquellos centrados en el catálogo de sus 

retratistas, como los de Maria Kusche (2007). Por su parte, los reinados de Felipe IV y 

Carlos II han recibido una considerable atención por parte de la historiografía, y sus 

retratos de corte han sido objeto de un gran número de estudios, entre los que cabe 

destacar los realizados por Jonathan Brown (1986a, 1986b y 1999), Javier Portús (2012, 

2013 y 2015), Pierre Civil (2018 y 2021), Alfonso Rodríguez G. de Ceballos (2000), 

Víctor Mínguez (2013 y 2016), José Luis Sancho (2009) y José Luis Souto y Álvaro 

Pascual Chenel (2010 y 2015). 

La estructura del trabajo sigue la tradicional división por reinados empleada en los 

estudios dedicados al retrato de corte durante la Edad Moderna. La elección de esta 

estructura deriva de uno de los aspectos mencionados anteriormente: la intención de situar 

el uso de la iconografía ecuestre por parte de cada uno de los monarcas dentro de las 

coordenadas políticas y culturales de cada momento histórico, interpretando además 

dichas efigies en relación con las otras iconografías del retrato producidas durante el 

reinado. De este modo, además de analizar el uso del retrato ecuestre en las circunstancias 

concretas de cada uno de los reinados, se busca estudiarlos como parte de una tradición, 

explorando las posibles conexiones y transferencias entre unos períodos y otros. Sin 

embargo, antes de resumir los aspectos tratados en cada uno de los capítulos, resulta 

conveniente resaltar que la intención de esta investigación no ha sido la elaboración de 
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un catálogo completo de todos los retratos ecuestres conocidos que se realizaron de cada 

uno de los monarcas de la Casa de Austria, sino más bien la definición de un contexto 

político y cultural dentro del cual se pudiera interpretar y analizar el uso que se hizo de 

esta iconografía. 

El primer capítulo, dedicado a Carlos V, el primer monarca de la dinastía en el torno 

español, se presenta como la primera etapa en el camino que conduce, a lo largo de los 

siglos XVI y XVII, a la configuración de la imagen gloriosa de la Casa de Austria en 

torno al retrato ecuestre. En él se trata la utilización de esta iconografía en la creación de 

la imagen del emperador, prestando atención a las raíces sobre las que se asentó y a los 

elementos que contribuyeron a su evolución desde la imagen caballeresca propia de la 

corte de Borgoña −heredada tanto de su padre Felipe I como de su abuelo el emperador 

Maximiliano I− hasta la configuración de la imagen heroica del emperador que hundía 

sus raíces en la Antigüedad clásica. De entre toda la producción de retratos ecuestres de 

Carlos V se presta una especial atención al lienzo realizado por Tiziano en 1548 con 

motivo de la victoria del emperador en la batalla de Mühlberg. Este retrato, en su aparente 

sencillez, esconde una compleja representación en la que se aúnan todas las influencias 

que confluyeron en el retrato carolino: la imagen del emperador, la del caballero cristiano 

y la del buen gobernante. Esta simple complejidad permitió que la obra pronto se 

convirtiera en el símbolo dinástico por excelencia dentro de la Casa de Austria. Gracias 

a la presencia de esta pintura dentro de las colecciones reales, y de su difusión fuera de 

ellas a través de numerosas copias, el retrato de Tiziano se convirtió tanto en la imagen 

más reconocida de la gloria del emperador Carlos V −y lo sigue siendo incluso en nuestros 

días− como en todo un icono dinástico para la familia Habsburgo, tanto en su rama 

española como en la vienesa. Por otro lado, este retrato fue también el que determinó la 

evolución del género del retrato ecuestre en la retratística de los monarcas españoles de 

la Casa de Austria, puesto que,  a partir del siglo XVII, y de forma particular en el reinado 

de Felipe IV, este mismo retrato de Tiziano se convirtió en el elemento principal en torno 

al cual giró el resurgimiento del género entre las fórmulas del retrato cortesano y que 

encontró su mayor culminación en los retratos de Carlos II, el último representante de la 

dinastía de los Austrias en el trono español. 

El segundo capítulo, centrado en el reinado de Felipe II, se aborda partiendo de la 

situación paradigmática de que, pese a la atención que ha recibido por parte de la 

historiografía el retrato de Felipe II, todavía no se ha estudiado con detenimiento el uso 

que hizo de la iconografía ecuestre; la razón podría ser la escasez de ejemplares conocidos 

y conservados de retratos del rey a caballo. A pesar de ello, cuando se tratan los pocos 

retratos ecuestres conocidos del monarca, y en particular el realizado por Alonso Sánchez 

Coello para la embajada a China de 1580, se interpretan como una elección iconográfica 

lógica sin atender a su excepcionalidad, que radica en el hecho de que no se había 

realizado ningún retrato ecuestre del monarca desde la etapa del «felicísimo viaje», hacía 

más de treinta años. Este capítulo, por tanto, tiene como objetivo analizar estos retratos 

ecuestres de Felipe II en el contexto de las estrategias políticas y representativas del 

monarca, profundizando en los motivos y circunstancias que rodearon su realización.  
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El capítulo comienza analizando los retratos ecuestres de Felipe, cuando aún era el 

príncipe heredero, realizados durante el «felicísimo viaje» que emprendió para ser 

presentado como heredero a la corona imperial.  

En este momento, su retrato bebe del léxico glorioso imperial de la corte carolina, del que 

sin embargo se alejó el Rey Prudente de forma consciente en los años centrales de su 

reinado. Así, en esta segunda mitad del siglo XVI, los valores referenciales para la 

construcción de la imagen de majestad y su representación artística abandonaron el 

mundo clásico y comenzaron a articularse y consolidarse en torno a la figura de un 

monarca que, a través de los principios de austeridad e inaccesibilidad, buscó subrayar el 

carácter político y sacro de su condición real. En esta nueva formulación de la imagen de 

majestad el retrato ecuestre no desempeñó el papel protagonista que había tenido durante 

la primera mitad del siglo. No obstante, podemos señalar dos excepciones a esta norma; 

la primera la constituye la inclusión de efigies ecuestres del monarca en los programas 

decorativos creados con ocasión de las entradas de las reinas Isabel de Borbón y Ana de 

Austria a la corte. Dado que en este tipo de programas se recurre a un lenguaje de 

influencia clásica, resulta lógico que se emplee la iconografía del retrato ecuestre, aunque 

no con un carácter independiente sino integrado en composiciones alegóricas. La segunda 

excepción se produjo en el contexto de la embajada a China de 1580 al incluirse, entre 

los regalos pensados para ser presentados ante el emperador Wanli, un retrato ecuestre de 

Carlos V y otro de Felipe II. A la hora de presentar su imagen ante un gobernante ajeno 

a los códigos cortesanos de las cortes occidentales, el Rey Prudente confió tanto en la 

fuerza visual de esta iconografía como en su carácter universal, con el fin de proyectar 

una imagen grandiosa de su persona ante el soberano extranjero. Esta elección se sitúa 

también en el contexto de los regalos presentados con motivo de las embajadas enviadas 

por la corte española a los principales reinos asiáticos −China y Japón−, en las que el 

envío de retratos tuvo una gran importancia a la hora de proyectar la imagen de poder de 

los soberanos occidentales en las cortes orientales con las que en este momento se están 

estableciendo los primeros contactos. 

El tercer capítulo está dedicado a Felipe III, cuya imagen es la menos estudiada de todos 

los monarcas españoles de la Casa de Austria, puesto que −en el aspecto artístico− su 

reinado ha sido siempre interpretado como una continuación de lo establecido en el 

período anterior. A lo largo de este capítulo, partiendo de algunas consideraciones 

generales en torno al retrato cortesano que destacan los aspectos en los que Felipe III se 

alejó de la imagen de su padre, proyectando una imagen de mayor liberalidad, se tratan 

las vías a través de la cuales llegaron a la corte de Felipe III los primeros ejemplos de 

retrato ecuestre: el retrato del duque de Lerma, pintado por Rubens y la escultura de Felipe 

III, realizada por Giambologna y Pietro Tacca. Con respecto a esta última obra, estudiada 

hasta ahora en el ámbito de las relaciones diplomáticas entre la corte toscana y la 

española, en este capítulo se busca asimismo interpretar su ubicación en la Casa de Campo 

de acuerdo con la práctica artística desempeñada por Felipe III y con la proyección de la 

imagen del rey a través de su retrato; esta elección respondió tanto a la tradición de la 

monarquía española de no emplear el espacio público de la ciudad como escenario donde 
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erigir monumentos a sus personas, como a la propia actividad artística y representativa 

llevada a cabo por Felipe III durante su reinado, que le llevó a centrar su atención en las 

residencias de recreo donde pasaba la mayor parte del año, como atestiguan diferentes 

fuentes contemporáneas. Pese a la importancia artística y diplomática de la obra de 

Giambologna y Tacca, esta no va a tener una influencia inmediata en el retrato de corte 

del rey, que no encargará ningún otro retrato ecuestre de su persona. Habrá que esperar 

al reinado de su hijo, Felipe IV, para asistir a la incorporación definitiva del retrato 

ecuestre entre las fórmulas del retrato regio. 

En el cuarto capítulo, centrado en la figura de Felipe IV, el estudio de la iconografía 

ecuestre en este período presenta un particular interés, puesto que es, en efecto, en este 

momento, cuando se incorpora de forma definitiva este tipo de retrato en la imagen de los 

reyes de la monarquía española. Con el fin de comprender mejor el resurgir de este 

género, se presta en primer lugar una especial atención a los primeros retratos ecuestres 

que se realizan de Felipe IV, que surgieron como la plasmación artística de las esperanzas 

puestas en el nuevo reinado, que presentaban al nuevo monarca como una reencarnación 

de su bisabuelo, el emperador Carlos V. En un momento en el que se empieza a percibir 

con claridad la decadencia de la monarquía, se ponen en Felipe IV todas las esperanzas 

de devolver al imperio español las glorias que había experimentado durante el siglo XVI. 

Todo ello encontró su expresión artística no solo en la realización del retrato ecuestre del 

rey por Velázquez en 1625, sino también en su ubicación en el programa decorativo en el 

Salón Nuevo del Alcázar de Madrid, formando una composición especular con el retrato 

ecuestre de Carlos V, mostrando así al monarca como un perfecto reflejo de su bisabuelo. 

Una vez asentada esta nueva iconografía entre las formas de representación empleadas en 

la corte para la creación y difusión de la imagen del rey, se trata la forma en la que el 

retrato ecuestre se empleó para expresar el esplendor del monarca en aquellos retratos que 

formaron parte de la mayor empresa artística del reinado: la construcción y decoración 

del Palacio del Buen Retiro. En él, además, se produjo una gran novedad retratística en el 

contexto no solo de la monarquía española, sino también en el del resto de las europeas: 

la incorporación de los retratos ecuestres de las reinas consortes Margarita de Austria e 

Isabel de Borbón. Esta novedad iconográfica se produce en el momento en el que se 

empiezan a reconocer públicamente las labores de gobierno llevadas a cabo por Isabel de 

Borbón como regente durante las ausencias de su marido de la corte. 

A pesar del auge que experimentó el género durante su reinado, en sus años finales, 

cuando se comprobó el fracaso de la política impulsada por el valido, no se realizó ningún 

otro retrato ecuestre del monarca, lo cual es indicativo de que esta forma de representación 

estuvo en este reinado estrechamente vinculada al gobierno del conde-duque de Olivares, 

a su idea de monarquía y a su forma de proyectar su esplendor a través de las artes y, 

concretamente, a través del retrato de corte. Se presenta, además, como una iconografía 

que, aunque se mantuvo constante entre los años 1625 –fecha del primer retrato ecuestre 

de Velázquez– y 1642 –fecha de colocación del monumento de Tacca–, tuvo un especial 

protagonismo en aquellos momentos en los que se insistía con especial ímpetu en las 
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decisiones relativas a la política exterior, buscándose representar la grandeza de la 

monarquía en importantes campañas militares, cuyos annus mirabili de 1623 y 1633 

quedarían marcados precisamente por la realización de los dos retratos ecuestres más 

destacados del monarca: el del Salón de los Espejos del Alcázar y el del Salón de Reinos 

del Buen Retiro. Aunque, como se ha señalado, durante este reinado, el retrato ecuestre 

parece haber estado vinculado a una idea muy concreta de gobierno y de monarquía que 

había fracasado, eso no significará el fin de esta iconografía en la retratística de los 

monarcas de la Casa de Austria, ya que será retomada con fuerza en el reinado de Carlos 

II. 

El quinto capítulo, dedicado a Carlos II, último de los monarcas de la dinastía en el trono 

español, tiene como principal objetivo ofrecer un punto de vista sobre los retratos 

ecuestres realizados durante este reinado en el que se tenga en cuenta la nueva manera de 

abordar el período adoptado por la historiografía reciente, que está buscando liberarla de 

la sombra de la leyenda negra que se ha proyectado sobre el mismo. En los retratos de 

Carlos II se puede apreciar un giro en el lenguaje artístico empleado para la plasmación 

de su efigie en el que se comienza a recurrir con mayor frecuencia al lenguaje alegórico 

–hasta entonces muy poco presente en la retratística de la monarquía– por influencia del 

arte francés. Sin embargo, este cambio estilístico ha sido hasta hace poco tiempo 

interpretado como una forma empleada por la corte para «compensar» las deficiencias 

físicas y psicológicas del monarca. La historiografía reciente dedicada a su reinado está 

combatiendo esta tradicional concepción de la figura del rey como un hombre 

mentalmente incapaz, lo cual está exigiendo una nueva reinterpretación y reelaboración 

del análisis que se ha hecho de sus retratos, pero que todavía no ha terminado de asentarse. 

Por lo tanto, en este capítulo busco proponer nuevas lecturas de los retratos ecuestres de 

Carlos II que respondan a las nuevas interpretaciones que se están ofreciendo, poniendo 

realmente en su contexto la realización de estas efigies. Por otro lado, se analizan estos 

retratos ecuestres también a la luz de la propia tradición iconográfica de la Casa de Austria 

que se ha ido expuesta a lo largo de los capítulos anteriores. Así, a lo largo del reinado de 

Carlos II se asistió a la elaboración de un retrato de corte en el que todo el aparato 

simbólico creado y desarrollado durante siglos por los artistas que trabajaron para los 

monarcas de la Casa de Austria se pone al servicio del que eventualmente será el último 

eslabón de la dinastía. 

En el último capítulo se aborda una de las preguntas planteadas desde el inicio de la 

investigación, en particular cuáles son los límites del género del retrato ecuestre y qué 

personas tenían derecho a representarse a caballo. Con este fin, se estudia el uso del retrato 

ecuestre por parte de los virreyes y gobernadores generales que ejercieron la autoridad 

del rey en los territorios de la extensísima monarquía. 

Esta pregunta sobre quiénes fueron representados a caballo durante los siglos XVI y XVII 

en la monarquía española tiene relación con un aspecto que se encuentra en el propio 

origen del género del retrato; desde la Antigüedad, como se manifiesta en los textos de 

autores como Plinio el Viejo, se defendió la idea del ius imaginum (el derecho a la 
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imagen) que defendía que sólo se debía retratar a personas que hayan destacado por sus 

logros políticos o públicos. Esta idea fue también defendida por la literatura de la Edad 

Moderna al hablar del retrato: este debía estar reservado únicamente a aquellas personas 

que en vida habían destacado por su virtud. Así, Francisco de Holanda, autor del primer 

tratado artístico dedicado al retrato, afirma que el pintor debe retratar a «muy pocas 

personas y estas muy singularmente escogidas» (Holanda [1549] 2008, p. 43). Esta misma 

idea aparecerá recogida en el siglo XVII en el diccionario de Sebastián de Covarrubias 

(1611), donde se define el retrato como «la figura contrahecha de alguna persona principal 

y de cuenta, cuya efigie y semejanza es justo quede por memoria a los siglos venideros». 

De acuerdo con este discurso teórico, y al hilo de la definición de Jenkins, todo retrato 

sería esencialmente un retrato de estado puesto que únicamente debía retratarse a personas 

destacadas en el ámbito público y político, requisito que, durante la Edad Moderna, 

cumplían únicamente los miembros de la realeza y la aristocracia. De acuerdo con ello, 

el rey y los miembros de la familia real son, por tanto, el objeto primero y principal de 

representación del retrato de estado, aunque no el exclusivo, ya que pronto sus estrategias 

de representación serán imitadas por los demás miembros de la corte. De este modo, desde 

el mismo siglo XVI se produce una «democratización» del retrato, una realidad que no 

dejó de ser criticada por aquellos teóricos del arte que defendían, como se ha visto, que 

el retrato debía representar a aquellos que habrían sobresalido por su virtud. Así lo 

recogen autores como Giovanni Paolo Lomazzo, quien se mostraba escandalizado por el 

hecho de que mercaderes y banqueros se retrataran con atributos propios de las élites 

como la armadura y el bastón de mando (Falomir 2008b, p. 19). Aunque el uso del retrato 

no va a ser exclusivo de la monarquía y la aristocracia, como se puede comprobar al hacer 

un repaso de la producción retratística de la Edad Moderna, en una primera aproximación 

al retrato ecuestre sí me pareció percibir que se trataba de una iconografía reservada 

exclusivamente a la figura del rey y de aquellos nobles que le representaban en los 

diferentes territorios de la monarquía. Se trata de un aspecto que la historiografía en torno 

al retrato de corte y el retrato ecuestre apenas ha reflejado, por lo que otro de los objetivos 

de la investigación ha sido probar esta hipótesis y, en el caso de producirse excepciones 

a la regla general, ver qué conclusiones podían extraerse de ello. 

En relación con lo expuesto anteriormente, en el capítulo dedicado a los virreyes y 

gobernadores generales busco adentrarme en una vía de investigación apenas desarrollada 

por la historiografía: estudiar cuáles fueron los «límites» del retrato ecuestre, esto es, 

descubrir quiénes tuvieron derecho a retratarse bajo esta iconografía reservada al monarca 

y cuáles fueron los cambios que se produjeron en estos «derechos» a lo largo del siglo 

XVII. Como he reflejado más arriba, dado que en una primera aproximación al retrato 

ecuestre me pareció percibir que se trataba de una iconografía reservada exclusivamente 

a la figura del rey y de aquellos nobles que le representaban en los diferentes territorios 

de la monarquía (en particular de los virreyes y gobernadores generales), he decidido 

tomar como referencia a los virreyes de Nápoles y a los gobernadores de los Países Bajos 

como representación de las dos formas jurídicas empleadas en el establecimiento del 

gobierno delegado. Además, ambos territorios destacaron entre todos los que formaron 

parte de la monarquía española por su importancia estratégica y por su significación 
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simbólica: en el caso de Nápoles, fue el lugar donde la nobleza pudo desempeñar las 

tareas de gobierno más importantes y emular mejor la dignidad real; por su parte, los 

Países Bajos eran un territorio con especial significado tanto simbólico –por haber sido 

el lugar de nacimiento del emperador Carlos V– como político por ser un enclave 

estratégico situado entre Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio. Al mismo tiempo, de 

todos los territorios de la monarquía, fueron los dos en los que −después de la corte de 

Madrid− el retrato ecuestre alcanzó un mayor desarrollo. En ambos casos, tanto en 

Nápoles como en los Países Bajos, el empleo del retrato ecuestre como forma de 

representación asociada a los reyes y a sus alter ego tuvo como consecuencia su 

consolidación como una iconografía vinculada al poder que fue utilizada también por 

aquellos grupos que se opusieron a la autoridad real: en Nápoles por los rebeldes durante 

la revuelta de Masaniello (1647) y en los Países Bajos por la familia Orange-Nassau, que 

se situó al frente de la revolución que cuestionó el poder de los Habsburgo. El estudio del 

retrato ecuestre del alter ego del monarca, a través de los ejemplos de los casos napolitano 

y flamenco, permite rebatir la idea tradicional según la cual se concibe el retrato de los 

virreyes y gobernadores generales como una mera réplica de las fórmulas empleadas en 

la corte por el monarca. Gracias a la interpretación de estos retratos dentro de los 

horizontes del retrato ecuestre de los monarcas de la Casa de Austria establecidos en esta 

investigación, desde el punto de vista de que esta iconografía fue, durante los siglos XVI 

y XVII, una forma de representación reservada al monarca, ha sido posible no solo realzar 

la manera en la que virreyes y gobernadores se sirvieron del lenguaje simbólico real para 

expresar su papel como alter ego del monarca en el territorio que les había sido confiado, 

sino también apreciar la forma en la que las tradiciones propias de cada región influyeron 

en la evolución de esta iconografía, así como la aparición de nuevas dinámicas que 

apuntan a importantes cambios sociales en la creación y difusión de la imagen de la 

nobleza que luchó al servicio del monarca en la defensa de la unidad territorial del Imperio 

español. 

La primera conclusión que se ha podido extraer a partir de todo lo expuesto en esta tesis 

doctoral es que, de entre todas las iconografías que formaron parte del retrato de corte, el 

retrato ecuestre es la que estuvo más estrechamente unida a la expresión del poder real. 

Esto se manifiesta de forma muy clara en el hecho de que, en los siglos XVI y XVII, el 

retrato ecuestre estuvo reservado a la representación del rey y de sus alter ego, los virreyes 

y los gobernadores generales. Esta idea ha sido clave no solo en la interpretación de la 

producción de los retratos ecuestres que han sido objeto de este estudio, sino también para 

el análisis de aquellos casos en los que esta norma no se cumplió. 

La primera de estas excepciones, tratada en el capítulo dedicado al reinado de Felipe IV, 

la protagonizan los retratos ecuestres de las reinas Margarita de Austria e Isabel de 

Borbón, realizados para el programa decorativo del Salón de Reinos del Palacio del Buen 

Retiro. A la hora de interpretar estos retratos en los que se recurre por primera vez en la 

monarquía española a la iconografía ecuestre para la representación de una reina consorte, 

resulta fundamental tanto la cuestión mencionada anteriormente de la estrecha 

vinculación entre esta iconografía y la imagen del poder real, como la asociación −por 
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medio del lenguaje emblemático− de la imagen del jinete sobre el caballo con el símbolo 

del buen gobierno. Por esta razón, los únicos retratos ecuestres femeninos realizados hasta 

la fecha −todos ellos en el ámbito de las artes gráficas− correspondían a los de aquellas 

mujeres de la dinastía que habían desempeñado funciones de gobierno bien como regentes 

o bien gobernadoras. El uso de esta iconografía ecuestre para los retratos de las esposas 

de Felipe III y Felipe IV responde, como se ha comentado, al momento en el que se 

comienza a reconocer de forma pública la labor que ejerció la reina Isabel de Borbón 

como regente durante las ausencias de la corte de su esposo. 

La segunda excepción es la presentada en el capítulo sobre el retrato de los virreyes y 

gobernadores generales, en el cual se refiere la utilización de la iconografía ecuestre como 

forma de expresión de las demandas de aquellos grupos que se opusieron al poder de los 

Habsburgo. Tanto en el caso ocurrido en los Países Bajos a través de los retratos ecuestres 

de la familia Orange-Nassau, como en el sucedido en el reino de Nápoles a través de las 

apariciones públicas y representaciones artísticas de Masaniello, se ha podido comprobar 

cómo, en ambos casos, los rebeldes recurrieron al lenguaje simbólico construido durante 

siglos por la Casa de Austria en ambos territorios para el beneficio de las causas por las 

que luchaban. En el caso de los Orange-Nassau no solo se trataba de la obtención de la 

independencia de las Provincias Unidas, sino que también, a través del lenguaje simbólico 

del que formaba parte la iconografía ecuestre, se buscaba expresar el poder que habían 

adquirido como líderes de la revolución, el cual los Nassau aspiraban consolidar y 

transmitir de forma hereditaria, como un nuevo poder monárquico. En lo que respecta al 

caso de Nápoles, durante la revuelta de 1647 se invistió a su líder, Masaniello, de los 

símbolos de poder que habían sido empleados por los virreyes y entre los que figuraban 

su aparición pública a lomos de un caballo, imagen especialmente importante durante la 

ceremonia del possesso que inauguraba los mandatos de cada uno de los virreyes. Por 

este motivo, el retrato ecuestre −que no había sido utilizado hasta entonces por los 

virreyes debido a la vinculación que tenía en la cultura napolitana la imagen del jinete a 

caballo con la idea de represión− tuvo también un papel determinante en la campaña 

llevada a cabo para la restitución de la autoridad real durante el período posterior a la 

revuelta como forma de figurar que el poder de los Habsburgo se había restablecido y que 

nuevamente gobernaba sobre el pueblo napolitano. 

En la labor de todo historiador e historiadora del arte, resulta especialmente importante 

ser consciente de que la realidad −tanto la presente como la histórica− es compleja y que 

muy raramente puede ser encerrada en categorías perfectamente definidas y delimitadas. 

En este trabajo esto ha quedado de manifiesto en el hecho de que el retrato ecuestre, tan 

estrechamente vinculado a la representación del poder real como se acaba de recordar, 

fue utilizado también por un gran número de altos cargos militares que participaron en 

los frentes de batalla de las guerras de los Ochenta y los Treinta Años. La aparición de 

estos retratos ecuestres en el horizonte de mi investigación me obligaba a establecer una 

excepción a la norma que tan claramente parecía haber quedado definida. No obstante, 

considero que el ámbito en el que estos retratos deben ser interpretados es precisamente 

el que acabamos de definir: el de la consideración del retrato ecuestre como una 
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iconografía estrechamente unida a la representación del rey; este punto de vista es el que 

permite apreciar la excepcionalidad de estas efigies y verlas como lo que realmente son: 

una señal de la aparición, en la segunda mitad del siglo XVII, de importantes cambios 

sociales entre las clases aristocráticas, lo cual se presenta como una interesantísima vía 

de investigación para continuar en un futuro. 

Del mismo modo que la utilización de la iconografía ecuestre por parte de los altos cargos 

militares se presenta como una señal de que se está produciendo un cambio en las formas 

de representación de la clase nobiliaria, en lo expuesto a lo largo de las páginas de este 

trabajo hay otros dos retratos ecuestres que cumplen una función similar, la de señalar un 

cambio de tendencia. Por un lado, se encuentra el retrato ecuestre de la reina Isabel de 

Borbón el cual, como se ya ha recordado, es indicativo del cambio que se produce en la 

valoración pública de las funciones de gobierno ejercidas por la reina consorte. Por otro 

lado, está el caso del retrato ecuestre de Felipe IV realizado por Velázquez en 1625. Como 

se ha señalado en el capítulo dedicado a su reinado, este retrato del monarca no surgió 

como expresión de las glorias militares que se habían conseguido durante el annus 

mirabilis de 1625 −la interpretación más extendida sobre esta obra en la historiografía−. 

El retrato fue la expresión artística de la política exterior impulsada en la primera etapa 

del reinado por el monarca y su valido. En los tres casos, además de señalar un cambio, 

estos retratos ecuestres supusieron a su vez un punto de inflexión: a partir de ese momento 

la iconografía ecuestre se integró de forma definitiva entre las fórmulas de representación 

del rey −para el caso del cuadro de Felipe IV−, de la reina consorte −para el del retrato 

de Isabel de Borbón− y en el de las clases nobiliarias −para el de los retratos de los cargos 

militares−, aunque en este último caso el cambio se realizará de forma más progresiva a 

lo largo del siglo XVIII. 

La obtención de todas estas conclusiones ha sido posible gracias a la elección de un marco 

cronológico muy amplio –el comprendido por los siglos XVI y XVII− que ha permitido 

el estudio de los retratos ecuestres realizados en este período como parte de la tradición 

del lenguaje simbólico de la Casa de Austria. Solo cuando se ha estudiado esta producción 

de retratos más allá de las fronteras de cada uno de los reinados −por otro lado, el enfoque 

más frecuente en los estudios de retrato de corte− se han podido apreciar estas dinámicas: 

el hecho de que solo el rey y sus alter ego se retrataran a caballo y la ausencia de una 

tradición de retratos ecuestres de reinas consortes. Los retratos ecuestres de las reinas 

consortes y de los altos cargos militares, como se ha comentado, solo resultan 

excepcionales cuando son contemplados desde una perspectiva más amplia ya que, 

cuando son estudiados exclusivamente en el marco del reinado de Felipe IV no parecen 

tan extraordinarios, puesto que en ese momento la iconografía ecuestre ya se encuentra 

totalmente integrada en el retrato de corte de Felipe IV. 

En relación con el estudio de la iconografía ecuestre dentro de la tradición habsbúrgica, 

una de las preguntas que me planteé al comenzar mi investigación, y que quedó reflejada 

en el capítulo introductorio, era si, al estudiarlos en su conjunto, sería posible establecer 
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un hilo conductor que enlazara toda la producción de retratos ecuestres a lo largo de cada 

uno de los reinados. 

Considero que existe una conexión entre una gran parte de los retratos ecuestres de los 

monarcas de la Casa de Austria, pero se trata de una idea que, aunque tuvo su origen en 

el reinado de Carlos V, encontró su máxima expresión a través de la iconografía ecuestre 

en el reinado de Felipe IV a través del programa decorativo del Salón de los Espejos: la 

vinculación de la figura del monarca a caballo con la misión dinástica asumida por los 

Austrias de la defensa de la fe católica. Como se acaba de recordar, esta estuvo muy 

presente en el reinado de Carlos V y quedó expresada en muchos de sus retratos a caballo 

y particularmente en el retrato de Carlos V en la batalla de Mühlberg, que fue la pieza 

clave a partir de la cual se articuló la decoración del Salón. Sin embargo, esta idea de la 

defensa de la fe católica no se encuentra en el trasfondo de otros retratos ecuestres 

anteriores a la configuración de este programa decorativo; no aparece, por ejemplo, en la 

escultura la escultura de Felipe III ejecutada por Giambologna y Pietro Tacca. Esta 

asociación entre iconografía del retrato ecuestre y la defensa de la fe católica se formuló 

en el contexto de la política de recuperación de la reputación internacional implementada 

en los primeros años del reinado de Felipe IV y, a partir de entonces, apareció en otros 

muchos −aunque no todos− retratos ecuestres realizados a partir de entonces, como en el 

retrato del cardenal-infante en Nördlingen o en el retrato de Carlos II pintado por Luca 

Giordano para actualizar el programa decorativo del Salón. 

A pesar de que, como se acaba de mencionar, no se puede establecer un único hilo que 

enlace toda la producción de retratos ecuestres de la Casa de Austria, sí es posible apreciar 

distintas conexiones entre varios de los reinados a través de esta iconografía. La figura a 

través de la cual se establecieron con mayor frecuencia estas conexiones fue la del 

emperador Carlos V, en cuanto speculum principes por excelencia para todos los 

miembros de la dinastía. Aunque en un primer momento Felipe II se alejó 

intencionadamente de la imagen heroica de su padre –que encontró su mejor expresión 

en sus retratos a caballo–, con Felipe IV el deseo de que a través de su persona retornara 

el pasado glorioso de los Austrias se expresó a través de su comparación con la figura del 

emperador, comparación en la cual cobra una gran importancia la iconografía del retrato 

ecuestre a través del ya mencionado programa decorativo del Salón de los Espejos.  

Otra conexión a través de la iconografía ecuestre es la que se establece entre los reinados 

de Felipe IV y Carlos II. A lo largo del trabajo ha quedado manifestado como, de 

ordinario, con el inicio de un nuevo reinado se producía un alejamiento de la imagen del 

nuevo rey con respecto a la de su antecesor en el trono. No obstante, en el caso del 

interregno entre Felipe IV y Carlos II se puede percibir cómo esto no sucedió así. Debido 

a las condiciones en las que se produjo la sucesión en el trono, con un reinado de minoría 

de edad bajo la regencia de la reina Mariana de Austria, a través de las fórmulas del retrato 

de corte se insistió en la idea de continuidad. Esto se expresó también de forma clara a 

través de la iconografía ecuestre, puesto que en los retratos del nuevo rey no solo se 

aprecia una repetición de los modelos velazqueños de los retratos de Felipe IV, sino que 
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también se percibe la voluntad de continuidad en los programas decorativos creados en 

el reinado anterior, y entre los que cabe destacar, nuevamente, la galería ecuestre del 

Alcázar. 

De todos los reinados, el que parece presentarse como un caso más aislado es el de Felipe 

III. Solo al final de su gobierno parece percibirse la aparición de un interés por la 

iconografía del retrato ecuestre, con la llegada en 1616 a la corte de la estatua ecuestre de 

Felipe III y la realización de la estatuilla ecuestre de Felipe IV a caballo, datada entre 

1615 y 1620. Ante esto cabe preguntarse si, de no haber fallecido tan joven el rey, se 

hubiera producido en sus años de gobierno la incorporación de la iconografía ecuestre 

entre las fórmulas de representación del rey, lo cual ocurriría finalmente en el reinado de 

su hijo. 

Aunque mi estudio está centrado en el retrato ecuestre de los monarcas de la Casa de 

Austria, a la hora de emprender su análisis se ha buscado tratar el tema desde una 

perspectiva comparada con lo sucedido en otras monarquías europeas del momento, 

principalmente la monarquía francesa y el Sacro Imperio Romano Germánico. A través 

del establecimiento de estas comparaciones, se busca averiguar si lo ocurrido en la 

retratística española era algo específico de su tradición o, por el contrario, respondía a 

unas estrategias de representación compartidas con otros poderes monárquicos del 

momento. En relación con este aspecto, además de haber sido estudiados como parte de 

la tradición de la Casa de Austria, en el análisis de esta producción de retratos ecuestres 

también se ha tenido en cuenta su pertenencia a otra tradición mucho más amplia que se 

remonta −en sus referentes más importantes para el arte occidental− a la retratística 

imperial romana, de la que participan no solo los reyes españoles sino también las demás 

monarquías y gobiernos europeos, con los cuales se ha procurado establecer un diálogo 

constante a lo largo de toda la investigación. Así, mientras en el caso español el retrato 

ecuestre no recibió la misma atención en todos los reinados de la Casa de Austria, en la 

monarquía francesa se puede percibir una evolución más regular, en la que parece haber 

tenido un mayor peso la influencia de Italia a través no solo del gusto de los propios 

monarcas por el arte italiano, sino también por la presencia en la corte francesa de reinas 

consortes de origen italiano. Por otro lado, aunque podría parecer que debería existir un 

mayor paralelismo entre el retrato de la corte española y el de la corte austríaca, por la 

pertenencia a una misma dinastía, en el Sacro Imperio la iconografía ecuestre tuvo muy 

poca presencia en el retrato pictórico y escultórico de los emperadores, aunque si contó 

con una mayor representación en el ámbito de las artes gráficas y las decoraciones 

efímeras. A pesar de estas diferencias, tanto el caso español, como el francés y el austríaco 

presentan una similitud importante: la asociación del retrato ecuestre con la 

representación del poder del rey, manifestado, al igual que en la monarquía española, en 

la utilización de esta iconografía exclusivamente para la representación del rey y de 

aquellos nobles que le representaban en los diferentes territorios de sus imperios. 

Más allá de sus raíces grecorromanas, la asociación entre la iconografía ecuestre y la 

representación de las élites no fue un aspecto exclusivo del lenguaje occidental, sino que 

estuvo presente también en otras muchas culturas. Por esta razón, se puede considerar que 
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fue muy acertada la elección de Felipe II de esta iconografía para los retratos suyos y de 

su padre, el emperador Carlos V, que mandó incluir entre los regalos que debían 

presentarse en la corte del emperador chino Wanli en 1580. En mi investigación realizada 

sobre este retrato ecuestre, indagué sobre la información que en la corte de Felipe II podría 

haberse tenido de las artes y tradiciones orientales en los relativo a la imagen de poder 

cultivada por sus gobernantes. Más allá de la información consignada en el capítulo 

dedicado a su reinado, acerca de los informes que circularon por las distintas cortes 

europeas sobre los gustos y tradiciones de los pueblos orientales, no creo que se tuviera 

conocimiento de cuál era la iconografía de poder empleada por sus líderes. Por lo tanto, 

en la elección de la iconografía ecuestre para los retratos de Felipe II y Carlos V que 

habían de presentarse al emperador Wanli, se puede percibir que existía la concepción de 

que la figura del monarca montado a caballo se consideraba que resultaba mucho más 

directa y convincente a la hora de presentar ante un monarca extranjero −que desconocía 

los códigos cortesanos europeos− el poder que ostentaba la monarquía española. 

Frente a la elección de una cronología muy amplia como marco temporal de la 

investigación, desde un principio opté por centrar mi atención en una sola de las fórmulas 

del retrato de corte: el retrato ecuestre. Aunque pueda parecer paradójico, el estudio de 

una única iconografía ha revertido en beneficio de un mejor conocimiento de las 

estrategias del retrato de corte de las que formó parte. No se trata este del primer estudio 

realizado con este enfoque; un buen ejemplo es el trabajo de Fernando Checa (2001) en 

el que, a través de los retratos ecuestres del emperador Carlos V realizados a lo largo de 

todo su reinado, trazaba la evolución de su retrato de corte, el cual ya había sido 

anteriormente estudiado por el mismo Checa con la intervención en su análisis de todas 

las fórmulas del retrato regio. 

En lo que respecta al reinado de Felipe II, el alejamiento de su retrato de la imagen heroica 

de raíz clásica de su padre, que ya había sido señalado en los estudios dedicados a su 

retrato de corte, se ha podido también percibir a través del estudio de sus efigies ecuestres, 

una iconografía que, después de haber sido empleada con frecuencia durante el 

«felicísimo viaje» en el que fue presentado como el heredero de Carlos V, fue abandonada 

en el momento en el que se definió el lenguaje con el que crearía su imagen pública como 

monarca el resto de su reinado. Al mismo tiempo, a través del retrato ecuestre se ha 

podido, por un lado, rebatir la imagen que el propio monarca cultivó de sí mismo como 

un monarca poco interesado en el control de su imagen. Dependiendo del contexto y la 

situación, Felipe II recurrió a diferentes formas de representación: durante su etapa final 

como príncipe heredero y candidato a la sucesión imperial se acogió a los códigos de 

representación de raíz clásica; con motivo de su viaje a Portugal se hizo retratar con un 

traje bordado en oro, muy diferente a los atuendos que mostraba en la corte española, y, 

con ocasión de la embajada a la corte de Wanli mandó realizar un retrato ecuestre. Esta 

variedad de iconografías en la construcción y proyección de su imagen parece contradecir 

la imagen de un rey despreocupado de su retrato, mostrándonos en su lugar a un monarca 

que recurre a los lenguajes representativos más adecuados en cada momento teniendo en 

cuenta tanto el contexto político como el cultural al que iba destinado cada uno de sus 
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retratos. Por otro lado, esto mismo permite reafirmar lo que estudios como los de 

Fernando Bouza han remarcado: no existió durante su reinado una única fórmula para la 

representación del rey (Bouza 1998, p. 63). Bouza señalaba como ejemplo el retrato de 

Felipe II como rey de Portugal en el que aparecía engalanado con vestiduras ricamente 

bordadas en oro. Esta idea no es exclusiva del reinado de Felipe II, tal como queda 

demostrado a través de los estudios de Javier Portús en los que ha señalado cómo sucedió 

algo muy similar en la construcción de la imagen de Felipe IV (Portús 2014), quien 

defiende que los retratos del rey vestido de negro, propios de la primera etapa de su 

reinado, no son sino una la imagen «de trabajo» que no solo no tiene nada que ver con 

sus apariciones ceremoniales, sino que, además, no era obligatoria en la representación 

real, tal y como demuestra la existencia de retratos, como el atribuido a Juan van der 

Hamen en el que el rey aparece vestido con un traje adornado con una rica botonadura y 

bordados dorados, o el retrato de Gaspar de Crayer en el que el rey aparece con una rica 

armadura repujada en oro. En el estudio del retrato ecuestre de Felipe II, esta misma idea 

queda reflejada en la decisión de incluir −cuando el monarca había abandonado esta forma 

de representación− efigies del rey a caballo tanto en las arquitecturas efímeras de las 

entradas de las reinas Isabel de Valois (1560) y Ana de Austria (1570), así como para los 

retratos que formarían parte del conjunto de regalos que fueron enviados con la 

mencionada embajada a China en 1580. 

Por su parte, en el reinado de Felipe III la inserción del retrato ecuestre en los estudios 

dedicados a la construcción de su imagen no ha sido tan orgánica como en el caso de los 

demás monarcas, ya que, como se ha comentado en capítulo dedicado a su reinado, su 

retrato de corte es el menos investigado de todos. A pesar de estas dificultades, el estudio 

de su retrato ecuestre ha permitido mostrar una faceta más del «nuevo estilo de grandeza» 

que se inauguró con su reinado, en el cual el retrato ecuestre −que no había sido empleado 

por Felipe II− se presenta como una nueva forma de expresión de la majestad real. Al 

mismo tiempo, el análisis de la ubicación elegida para la estatua ecuestre del monarca se 

ha insertado en el marco de los estudios realizados sobre la actividad artística llevada a 

cabo por el monarca: del mismo modo que el programa decorativo de carácter dinástico 

más importante del reinado se programó en el palacio de El Pardo, la escultura ecuestre 

del rey fue colocada no en la sede administrativa del reino sino en otra de sus residencias 

de recreo, la Casa de Campo. En este aspecto, encontramos una similitud entre la elección 

de la ubicación de la escultura de Felipe III y la de Felipe IV, la cual tampoco fue ubicada 

en la sede administrativa, sino también en una de las residencias de recreo del monarca, 

el Palacio del Buen Retiro. 

Como se adelantó al inicio, mi principal interés a la hora de elegir el tema de investigación 

para el trabajo de fin de máster –origen de la tesis doctoral que ahora se presenta–, fue el 

estudio del retrato ecuestre en el reinado de Felipe IV, animada por la curiosidad de 

encontrar una explicación al gran auge que experimentó el retrato ecuestre en este 

período. La historiografía centrada en este reinado ha dedicado numerosos estudios a 

explicar cómo las nuevas iconografías del retrato de corte se correspondían con las nuevas 

reformas planteadas al inicio de su reinado; así, la imagen de Felipe IV vestido de negro 
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y sosteniendo los papeles de despacho en su mano, respondía a las nuevas políticas de 

austeridad y a la implantación del gobierno personal del rey. En ese ámbito de estudio es 

donde he querido insertar el análisis del retrato ecuestre, que se presentó tanto como la 

expresión artística de las políticas de recuperación internacional, como de los deseos 

expresados por la sociedad del momento de que Felipe IV devolviera a la monarquía las 

grandes glorias del pasado. A partir de entonces, el retrato ecuestre se integró en las 

fórmulas del retrato de corte y evolucionó en paralelo al resto de iconografías de 

representación del monarca, respondiendo a las circunstancias políticas particulares. 

En el caso de Carlos II, la intención de este estudio ha sido insertar la interpretación de 

sus retratos ecuestres en las nuevas aportaciones que ha realizado la historiografía 

centrada en su reinado en los últimos años, en la cual se está llevando a cabo una relectura 

de todo lo dicho hasta el momento sobre este período y sobre la figura del rey, que ha 

estado siempre muy influido por la leyenda negra creada en torno a Carlos II. De este 

modo, apoyándome además en lo que la historiografía dedicada al retrato de corte ha 

establecido en los últimos cuarenta años −incidiendo en que el retrato del rey es la 

expresión de una determinada idea de monarquía y de Estado−, se ha realizado un análisis 

del uso que hizo Carlos II de la iconografía ecuestre que no estuviera basada en la 

concepción del rey como una persona física y mentalmente frágil que debía convencer a 

sus súbditos de la legitimidad de su autoridad regia. 

Al hilo de lo expuesto en el párrafo anterior, el estudio del retrato ecuestre, además 

profundizar y reforzar el conocimiento que se tenía del retrato de corte de cada uno de los 

reyes, ha permitido rebatir algunas ideas asentadas y repetidas por la historiografía. La 

primera de ellas es la que se refiere a la concepción errónea de que el retrato ecuestre fue 

una iconografía empleada de forma normal tanto por los reyes como por los miembros de 

la aristocracia, mientras que, como ya se ha comentado anteriormente, en los siglos XVI 

y XVII en realidad se presentó como una fórmula reservada a la representación del poder 

real y por tanto estuvo reservada al retrato del rey y de sus alter ego. Del mismo modo, a 

través del estudio de los retratos ecuestres de los virreyes y gobernadores, se ha podido 

comprobar cómo las fórmulas de representación empleadas por estos no fue una mera 

réplica de las fórmulas empleadas en la corte por el monarca, sino que estuvo también 

fuertemente influida por las propias tradiciones políticas y culturales de los territorios en 

los que se encontraban. Así, en los Países Bajos −gracias a la influencia que recibían de 

la tradición imperial alemana− tuvo un desarrollo muy temprano en el ámbito de la 

estampa en el siglo XVII, mientras que, en Nápoles, como consecuencia de su significado 

vinculado al control del pueblo napolitano, no fue empleada hasta mediados del siglo XVII 

tras la revuelta de Masaniello. De igual modo, mientras que en los Países Bajos la 

evolución de esta iconografía se produjo en paralelo a la de la corte de Madrid, no solo al 

alcanzar su máximo desarrollo y auge durante la década de los años treinta del siglo XVII, 

sino también al emplearse la misma estrategia de legitimación vinculando, a través del 

retrato ecuestre, tanto las figuras de Felipe IV como del cardenal-infante con el gran 

referente dinástico de la Casa de Austria, el emperador Carlos V. 
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Por otro lado, con frecuencia, a la hora de analizar un retrato ecuestre, se ha insistido en 

relacionarlo con algún conflicto bélico concreto. Es innegable que la iconografía más 

frecuente del retrato ecuestre tiene un marcado carácter militar, al presentar al jinete 

vestido con media armadura y sosteniendo el bastón de mando propio de los altos cargos 

militares. Sin embargo, no va a ser este el único atuendo elegido para el jinete, pues con 

frecuencia en numerosos retratos ecuestres este aparece montado sobre el caballo 

vistiendo traje de corte. Así ocurre, a modo de ejemplo, en la estampa de Domenico di 

Franceschi de Felipe II a caballo durante el «felicísimo viaje», en el retrato de Felipe IV 

del Nationalmuseum de Estocolmo, en el del cardenal-infante que se conserva en la 

Fundación Casa de Alba y en los retratos del príncipe Baltasar Carlos en la escuela de 

equitación y de Carlos II niño. Lo mismo ocurre en los ecuestres de las reinas consortes, 

que nunca aparecen representadas con atributos militares, por lo que sus retratos se 

presentan como la pieza clave para incidir en la idea de que, más que su carácter militar, 

el significado más importante de la iconografía del retrato ecuestre es el relacionado con 

la imagen del poder real y del buen gobierno. Esta idea queda reforzada por el hecho, 

como se señaló en el capítulo dedicado a los virreyes y gobernadores generales, de que, 

en el estado de Milán, que fue un escenario de guerra continuo en la Edad Moderna, 

ninguno de sus gobernadores se retrató a caballo. 

En el transcurso de la investigación, cuyo resultado ha quedado expuesto en estas páginas, 

han surgido nuevas preguntas que, aunque por razones de tiempo y de espacio no han 

podido responderse en este trabajo, quisiera presentar como posibles vías de investigación 

futura. 

En un inicio, mi intención era, además de tratar el retrato ecuestre del rey y de sus alter 

ego, estudiar la forma en la que los validos de los monarcas se sirvieron del retrato 

ecuestre para la construcción de su imagen. La figura de los validos ha sido objeto de una 

gran producción literaria, no solo por parte de la historiografía moderna, sino también por 

parte de la literatura política de su momento. Esta estuvo dedicada, por un lado, a justificar 

desde el punto de vista teórico e histórico la necesidad y conveniencia de su existencia, 

y, por otro, a criticar el comportamiento de aquellos validos que parecían abusar de su 

cercanía al poder real para favorecer sus intereses particulares por encima de los de la 

monarquía. El análisis de sus retratos ecuestres debía realizarse, por tanto, dentro de esta 

producción teórica, razón por la cual decidí finalmente no abordar este estudio, a pesar 

de las interesantísimas preguntas que se me planteaban: ¿qué bases teóricas sustentaban 

el que los validos recurrieran a esta iconografía del poder real?; ¿por qué el duque de 

Lerma decidió retratarse a caballo cuando el rey Felipe III todavía no lo había hecho? El 

estudio detenido de las motivaciones que se encuentran detrás del retrato ecuestre del 

duque de Lerma presenta un gran interés. Sería necesaria una investigación documental 

que, en el ámbito de los estudios sobre la elaboración de la imagen públicas de los 

favoritos en las monarquías de la Edad Moderna, pudiera dar una explicación al hecho de 

por qué el duque de Lerma decidió hacerse retratar a caballo antes de que lo hiciera el 

propio monarca. Por otro lado, y dada su estrecha vinculación a la representación del 

poder real, cabe preguntarse: ¿fueron bien recibidos los retratos ecuestres de los validos 
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en la corte? ¿o suscitaron en algún momento la crítica de sus contemporáneos?; ¿cuáles 

fueron los lugares de exposición de estos retratos y cómo fueron recibidos por sus 

coetáneos? 

Otras vías de investigación abiertas a raíz de lo expuesto en este trabajo están relacionadas 

con las estrategias de representación de las clases aristocráticas. En primer lugar, se 

encuentra la ya mencionada sobre la utilización del retrato ecuestre por parte de los altos 

cargos militares que participaron en las guerras de los Ochenta y Treinta Años. En 

segundo lugar, está la relacionada con los retratos ecuestres de los virreyes y 

gobernadores generales. En el capítulo dedicado a sus figuras, se ha explicado y analizado 

cómo recurrieron a dicha iconografía en cuanto que, como representantes del rey en los 

diferentes territorios de la monarquía, asumieron sus funciones de gobierno y sus formas 

de representación simbólica. No obstante, muchos de estos retratos ecuestres no se 

quedaban en la corte donde se habían producido, sino que retornaban con ellos como parte 

de sus colecciones artísticas personales, y así aparece reflejado en numerosos de sus 

inventarios realizados tras la finalización de sus funciones como alter ego. Considero que 

resulta de gran interés investigar qué ocurría con dichos retratos ecuestres una vez 

finalizado su cursus honorum al servicio de la monarquía: ¿cómo se integraban estos 

retratos ecuestres en la construcción de su imagen personal y la de su linaje?, en el caso 

de que dichos retratos se expusieran en sus residencias, ¿integraban algún programa 

decorativo concreto?, ¿cómo se conservaban y transmitían estos retratos a través de sus 

herederos? 

A lo largo de las páginas de este trabajo, se ha asistido a la creación y evolución –con sus 

valles y sus cumbres– de una iconografía que reflejó como ninguna otra el poder de la 

Casa de Austria. A través de sus retratos a caballo, los monarcas Habsburgo se vincularon 

a los emperadores romanos –a pesar de que Felipe II no heredó la corona imperial de su 

padre, él y sus descendientes gobernaron sobre un verdadero imperio que se extendía por 

Europa, América y Asia– y expresaron por medio de ellos la misión dinástica que 

impulsó la mayoría de las acciones bélicas que emprendieron: la defensa de la fe católica. 

Al mismo tiempo, la iconografía ecuestre les mostraba como gobernantes poderosos, que 

sabían dirigir de su pueblo, simbolizado por medio del caballo, cuyo ímpetu controlaban 

con fuerza y maestría. Por todo ello, el retrato ecuestre se convirtió en el protagonista de 

los lugares ceremoniales más importantes –el Salón de los Espejos del Alcázar y el Salón 

de Reinos del Palacio del Buen Retiro–, donde la corte podía contemplar a la persona 

física del rey rodeado de una imponente galería de retratos suyos y de sus antepasados 

que proclamaba, mejor que ninguna otra iconografía, la gloria de los Austrias. 
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