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INTRODUCCIÓN

Alentado por las transformaciones de la evolucionada historia política, des-
de la década de los setenta del siglo pasado asistimos a un creciente interés por 
los grupos de poder, que, a su vez, ha favorecido el estudio de la nobleza, el 
colectivo que gozó de una posición preeminente en la evolución del proceso 
histórico durante la Edad Moderna. Para la historiografía española, el punto 
de inflexión lo podemos situar en la contribución de don Antonio Domínguez 
Ortiz, quien dedicó buena parte de sus estudios a los grupos sociales, entre 
ellos, las clases privilegiadas. Lo hizo en un momento en que la producción 
histórica, influenciada por la Escuela de Annales, centraba su análisis en los 
grandes fenómenos colectivos y en las estructuras, dejando en un segundo plano 
las instituciones o el individuo como sujeto histórico.

Su obra La sociedad española del siglo xvii,1 marcó, sin duda, un antes 
y un después. Su trabajo, que incorporaba planteamientos de historia social, 
abrió las puertas a una metodología innovadora y constituyó un punto de  
partida fundamental para la proliferación de nuevos estudios sobre la nobleza. 
Innegablemente, fue necesario superar los trabajos clásicos de genealogía nobi-
liaria, así como los propios de la década de los setenta, que prestaban atención 
preferente a las cuestiones económicas, para abrir nuevas líneas de investiga-
ción que ofrecieran una perspectiva más plural e integradora. El gran cambio 
en los estudios de nobleza se produjo cuando la metodología se extendió a las 
influencias de nuevos enfoques y de otras disciplinas, fenómeno que aportó 
puntos de vista renovadores susceptibles de ampliar el espacio de investigación 

1. Domínguez Ortiz, Antonio: La sociedad española del siglo xvii: el estamento nobilia-
rio. Madrid, 1963, vol. i, reformulada definitivamente en Las clases privilegiadas en el Antiguo 
Régimen, Madrid, 1973.
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hacia los grupos de poder. Sin duda, esto ha derivado en un mayor interés his-
toriográfico por el grupo nobiliario, que ha atravesado el umbral del siglo xxi y 
continúa creciendo.

A ello ya se refería Enrique Soria en el año 2009 cuando, más allá de pre-
sentar el panorama historiográfico acerca de la nobleza española, reflexionaba 
sobre las carencias y proponía nuevas líneas de investigación para su estudio 
(Soria 2009, 213-241). Es el caso de la genealogía, las estrategias familiares y 
matrimoniales, el señorío, el vínculo y el mayorazgo, las rentas y patrimonios, 
los procesos de ascenso social o la conexión con el poder, entre otros. En defini-
tiva, una llamada de atención y un camino por seguir que, por fortuna, ha tenido 
una excelente y pronta respuesta. De hecho, en un rápido repaso de la evolución 
historiográfica experimentada por los estudios sobre la nobleza europea durante 
los últimos treinta años, tan reciente como en el año 2015, Adolfo Carrasco 
señalaba que lo que resalta a primera vista es el gran número de trabajos pu-
blicados y la diversidad de enfoques. Una circunstancia que atribuía a la con-
fluencia del avance experimentado en dos líneas principales: la incorporación 
de temas nuevos –entre los cuales sitúa el debate en torno a la idea de nobleza,  
la inserción de los nobles en el universo cortesano, su aportación cosmopolita a la  
evolución de la sociedad y la conciencia europea, las mentalidades y la cultura 
nobiliarias, el mecenazgo artístico o el consumo aristocrático– y el regreso a 
temas «antiguos» desde nuevos puntos de vista. Sería el caso de las estrategias 
familiares y de linaje o de la gestión de los patrimonios señoriales, pero también 
de las relaciones entre nobleza y milicia, la participación de los nobles en la 
administración y la política o de la relación con el rey y la dinastía, entre otros 
muchos (Carrasco 2015, 1-6).

En estas circunstancias, resulta comprensible la dificultad que comporta la 
mera aproximación al estado de los estudios, lo que no ha impedido que sean 
bastantes los historiadores que han explorado en las líneas de investigación 
y han destacado las tendencias de las aportaciones de los últimos años en la 
historiografía española,2 sin que podamos dejar de lado la contribución que al 

2. Sin pretensiones de exhaustividad, cabe citar en esta línea a Colás Latorre, Gregorio; Serrano 
Martín, Eliseo: «Nobleza en España en la Edad Moderna: líneas de estudio a partir de La sociedad 
española del siglo xvii de Don Antonio Domínguez Ortiz». Manuscrits: Revista d’història moderna, 
1996, n.º 14, págs. 15-38; García Cárcel, Ricardo: «La reciente historiografía modernista española». 
Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, 2001, n.º 28, págs. 
185-219; García Hernán, David: «La historiografía de la nobleza en la Edad Moderna: las últimas 
aportaciones y las nuevas líneas de investigación». Revista de Historiografía (RevHisto), 2005,  
n.º 2, págs. 15-31; Soria Mesa, Enrique: La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad, 
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respecto suponen los dos volúmenes, en los que el Centro de Información y 
Documentación Científica del csic ha recogido la producción historiográfica 
sobre la nobleza española desde 1901 hasta el año 2000 –el volumen i dedi-
cado al periodo Medieval y el ii al Moderno– que contiene 3.181 referencias 
bibliográficas.

A este respecto, deseamos remarcar que la historiografía valenciana no ha 
quedado al margen de esta profunda renovación, que ha corrido paralela a la 
evolución de la temática objeto de estudio. Cierta prioridad cronológica cabe 
atribuir a los estudios sobre el régimen señorial, tanto laico como eclesiástico, 
en tanto que organización económica, social y jurídica que afectó a una parte 
considerable del territorio y de sus habitantes. Feudos que constituían el princi-
pal recurso económico de buena parte de la nobleza, sustentado principalmente 
en la renta agraria. Las relaciones entre señor y vasallos, la política municipal, 
los mecanismos de control del señorío, la conflictividad y otras vías de investi-
gación, se han abordado dentro de este marco cuyas implicaciones se ramifican 
hacia otros campos de estudio (Císcar 1977, Gil 1979 y 2012, Chiquillo 1977, 
241-259; Ardit 1993 y 1977). Tampoco se ha abandonado una institución como 
la de la vinculación y el mayorazgo que, con el objetivo de perpetuar la estirpe 
por vía de consanguinidad, sus armas y los bienes necesarios para el sustento y 
calidad de la Casa, fue, sin duda, un mecanismo que permitió la acumulación 
patrimonial en la línea troncal del linaje.3 Y en relación con todo ello, también 

Madrid, Marcial Pons Historia, 2007, págs. 24-35; «La nobleza en la España Moderna. Presente 
y futuro de la investigación». En El Condado de Aranda y la nobleza española en el Antiguo 
Régimen, María José Casaus, coord. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009; Bernabé 
Gil, David: «Quince años de estudios sobre el régimen señorial valenciano en la Edad Moderna». 
En Estudios sobre señorío y feudalismo. Homenaje a Julio Valdeón, coord. Esteban Sarasa y Eliseo 
Serrano, Institución Fernando el Católico: colección Estudios, Zaragoza, Excelentísima Diputación 
de Zaragoza, 2010, págs. 197-234; Guillén Berrendero, José Antonio: «La nobleza como objeto 
de estudio en la historiografía española: una propuesta de análisis». En II Encuentro de Jóvenes 
Investigadores en Historia Moderna, Félix Labrador Arriyo (ed. lit.): Universidad Rey Juan Carlos, 
2015, págs. 49-68.

3. Sobre el vínculo valenciano fueron pioneros Carmen Pérez y Joan Brines, Pérez Aparicio, 
Carmen; Brines i Blasco, Joan: «La vinculació al País Valencià origen, transmissió i dissolució 
dels vincles d’En Guillem Ramón Anglesola». En Homenaje al doctor Sebastià Garcia Martínez, 
Universidad de Valencia, 1988, vol. ii, págs. 229-252; seguido por Pascual Marzal, Marzal 
Rodríguez, Pascual: «Una visión jurídica de los mayorazgos valencianos». Anuario de historia 
del derecho español, 1996, vol. 66, págs. 228-292; El derecho de sucesiones en la Valencia foral 
y su tránsito a la Nueva Planta. Universitat de València, 1998, tratando mayorazgo valenciano y 
en profundidad el derecho de sucesión; pero a mi juicio, resulta esclarecedora la obra Joan Brines, 
Brines Blasco, Joan; Felipo, Amparo; Gimeno, M.ª Jesús; Pérez Aparicio, Carmen: Formación y 
disolución de los grandes patrimonios castellonenses en el Antiguo Régimen. Castellón, Fundación 
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la historiografía se ha ocupado últimamente de la economía nobiliaria. Así, de-
terminar sus niveles de renta es un elemento fundamental a fin de poder inter-
pretar la capacidad e influencia que pudieron ejercer en su entorno, ya sea desde 
un punto de vista de una Casa concreta4 como del conjunto (Catalá 1991).

Más reciente, resulta la atención prestada por los historiadores a la partici-
pación política y militar al servicio de la Corona. La nobleza, en mayor o me-
nor medida, formó parte esencial del vivero del que se abastecía la monarquía 
para el gobierno del imperio (Giménez 1990 y 2006; Bernabé 2008, 13-60). 
Las tareas diplomáticas, la administración de territorios y la milicia fueron sus 
principales campos de acción, quehaceres que les permitieron promocionarse 
y obtener mercedes. En paralelo con ello, ha cobrado creciente interés la di-
mensión cultural de la nobleza, puesta de manifiesto en trabajos dedicados a la 
historia del libro y la lectura, con especial atención a las bibliotecas nobiliarias,5 
la arquitectura de las residencias aristocráticas (Pérez de los Cobos 1999), o la 

Dávalos Fletcher, 1997, capítulo ii, págs. 51-66, en la que aborda la vinculación en el Reino de 
Valencia; así como la de Paz Lloret, Lloret Gómez de Barreda, Paz: «Contribución al estudio de la 
institución del vínculo. Don Antonio Vilaragut y la vinculación de los estados de Olocau». Saitabi. 
Revista de la Facultad de Geografía e Historia, 2000, n.º 50, págs. 69-92 y, últimamente, la tesis 
doctoral de Nuria Verdet en la que dedica un capítulo al mayorazgo valenciano y los mecanismos 
de los que se valieron para desvincular los bienes. Verdet Martínez, Nuria: Francisco Jerónimo de 
León. Cultura política y práctica administrativa en la Valencia de los Austrias menores. Tesis doc-
toral. Universidad de Valencia, 2014, disponible en: http://roderic.uv.es/handle/10550/40596.

4. Por ejemplo: Pla Alberola, Primitivo J.: «Las rentas señoriales del condado de Cocentaina en 
vísperas de la expulsión de los moriscos». En V Simposio Internacional de Mudejarismo. Teruel, 13-
15 de septiembre de 1990, Instituto de Estudios Turolenses, 1991, págs. 275-286. Brotons Gonzálvez, 
Javier: «Las rentas de un gran señorío valenciano a finales del siglo xvii: el Marquesado de Elche y 
Baronía de Aspe (1671-1680)». En Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss. xii-xix). Coord. 
Eliseo Serrano y Esteban Sarasa, Institución Fernando el Católico, 1993. pág. 485-511. Ardit Lucas, 
Manuel: «La evolución de la renta feudal en el marquesado de Llombai (siglos xvi-xix)». Revista de 
Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 2006, n.º 24, págs. 11-30.

5. Entre otros, véanse: Catalá Sanz, Jorge Antonio; Boigues Palomares, Juan José: «Bibliotecas 
nobiliarias: una primera aproximación a las lecturas de la nobleza valenciana del siglo xviii». 
Estudis. Revista de Historia Moderna, 1988, n.º 14, págs. 103-144. Pastor Zapata, José Luis: 
«La biblioteca de Don Juan de Borja tercer Duque de Gandía (m. 1543)». Archivum Historicum 
Societatis Iesu, 1992, vol. 61, págs. 275-308. Lucena Ortiz, Aurora; Almansa Pérez, Rosa María; 
Guisado Domínguez, María Auxiliadora: «Contribución a la Historia de la Cultura de las élites: 
Análisis de algunas bibliotecas cordobesas de la primera mitad del siglo xix». Real Academia de 
Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 1997, n.º 132, págs. 255-264. Lorenzo Tena, 
Antonio: «Bibliotecas nobiliarias de la Isla de La Palma en el ocaso del antiguo régimen: la fa-
ceta cultural de don Nicolás Massieu Salgado (1720-1791)». Boletín Millares Carlo, 2001, n.º 
20, págs. 231-244. Ruiz García, Elisa; Carceller Cerviño, María del Pilar: «La biblioteca del II 
Duque de Alburquerque (1467-1526)». Anuario de estudios medievales, 2002, n.º 32 (1), págs. 
361-400. Vaquero, Mercedes: «Cultura nobiliaria y biblioteca de Fernán Pérez de Guzmán». Lemir, 
Revista de Literatura Española Medieval y del Renacimiento, 2003, n.º 7, págs. 1-116. Felipo Orts, 
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actitud ante la muerte (Barrera 1996), además de otras facetas como el mece-
nazgo, el fomento de la cultura o la pertenencia a cofradías.

De manera más amplia, en cuanto que se ocupan de la trayectoria de varios 
miembros de un mismo linaje y de buena parte de los campos que antes hemos 
detallado, durante los últimos años vienen proliferando los estudios dedicados 
a los linajes nobiliarios. Una línea que pone el énfasis en los condicionantes 
sociales que moldean el rumbo y la actuación de las familias, pero también del 
individuo como sujeto histórico, quien, con su personalidad, sus decisiones y 
protagonismo y con su impronta, contribuye a entender mejor la sociedad de su 
tiempo. El linaje no solo es una mera sucesión hereditaria, al menos en parte de 
la nobleza durante la Edad Moderna, sino la instrumentalización de un proyecto 
a largo plazo cuyo objetivo es la pervivencia y el enaltecimiento de la Casa. 
Entre los linajes valencianos objeto de estudio encontramos en la estirpe de los 
Borja, una de las familias que mayores entusiasmos ha despertado en los histo-
riadores (Batllori 1994). Más recientemente se han sumado a él sucesivos estu-
dios que forman parte de un proyecto colectivo, que trata de profundizar en las  
casas principales, como base para una mejor comprensión de la sociedad en el 
periodo moderno.6

Amparo: «Las bibliotecas del conde de Anna y marqués de Sot (1692)». Revista electrónica de 
Historia Moderna, 2016, vol. 8, n.º 33, págs. 154-214.

6. A título de ejemplo, referimos algunos de ellos: Lloret Gómez de Barreda, Paz: Ser noble 
en la València del segle xvii. El llinatge dels Vilaragut. Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 
2005; Gil Guerrero, Eva María: Los Pardo de la Casta: el ascenso de un linaje al servicio regio (si-
glos xiv-xvii, Tesis Máster, Universidad Valencia, 2010; Santarrufina Romero, Ricardo: Los Próxita. 
Un linaje napolitano en el reino de Valencia, tesis máster, Universidad de Valencia, 2013. Sanz 
Viñuelas, Vicente: Entre Sardenya i València. La Casa de Quirra i Nules a cavall dels segles xvi-
xvii, tesis máster, Universidad de Valencia, 2013. Úbeda Revert, Javier: Familia, patrimoni i servei 
a la Corona. El comtes del Real als segles xvii i xviii, tesis máster, Universidad de Valencia, 2013. 
Barber Castellà, Federic: Els Tamarit i els Miranda, senyors de Guardamar. La transformació de 
l’oligarquia rural en la València del segle xvii, tesis máster, Universitat de València, 2014. Felipo 
Orts, Amparo: Nobleza, poder y cultura. El linaje Castellví y el marquesado de Villatorcas, puv. 
Universitat de València, 2014; De nobles, armas y letras. El linaje Cervelló en la Valencia del si-
glo xvii, Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 2015; Muñoz Altabert, María Luisa: Al fil de la 
Història. El llinatge Mercader, comtes de Bunyol (segles xvi-xvii), Tesis doctoral inédita, Universitat 
de València, 2015. Pérez Torregrosa, Guadalupe: Memoria, patrimonio y política. La razón de ser de 
los Boïl de Arenós en la Valencia foral. Tesis doctoral inédita, Universitat de València, 2016. Salas 
Benedito, María: Don Alons de Cardona (1600-1659), primer marqués de Castellnou. Familia, 
patrimonio y política, tesis máster, Universidad de Valencia, 2016. Devesa Benlloch, Míriam: Don 
Francesc Coloma, v comte d’Elda. Família, patrimoni i serveis a la Casa d’Àustria, tesis máster, 
Universitat de Valencia, 2016. San Ruperto Albert, Josep: Emprenedors transnacionals. Les trajec-
tòries econòmiques i d’ascens social dels Cernezzi i Odescalchi a la Mediterrània occidental. (c. 
1590-1689), tesis doctoral inédita, Universitat de València, 2017. Garés Timor, Vicent: Aproximació 
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Qué duda cabe que los nobles, como miembros de un grupo privilegiado, 
y sobre todo la alta nobleza, desempeñó un papel preponderante en el ámbito 
económico, social político y cultural durante el Antiguo Régimen. De manera 
que, algunas de sus actuaciones repercutieron en mayor o menor medida en su 
campo de acción. El estudio de estas familias a través de la trayectoria de los 
individuos que las dirigieron, nos permite acercarnos a una realidad compleja, 
en la que tratamos de desentrañar los entresijos que condicionaron tanto su 
dimensión pública como las estrategias utilizadas para en el engrandecimiento 
de la Casa.

Es en este contexto en el que se inscribe la obra que presentamos sobre el 
linaje de los Próxita, una saga que mantiene su continuidad desde finales del 
siglo xiii hasta la actualidad. Las pautas sociales a las que estaban sujetos por 
su posición, los condicionantes propios de su tiempo y la singularidad de cada 
sujeto, contribuyen a perfilar en buena medida su trayectoria vital. Recorrido 
que tratamos de exponer a partir de las fuentes a las que hemos tenido acceso 
–siendo conscientes de las propias limitaciones, de su diversidad y sus propó-
sitos–, que al fin y al cabo no son más que una interpretación de la realidad y, 
en esa línea, tratando de reconstruir los orígenes, la trayectoria de este linaje, 
su participación en las estructuras del reino y comprender e interpretar parte de 
sus actuaciones, nos sumamos a ese proyecto colectivo dirigido por Amparo 
Felipo y Carmen Pérez Aparicio para ir desgranando el complejo universo que 
representan una serie de linajes que influyeron desde su posición dominante en 
el desarrollo social, político y cultural de la sociedad valenciana, y que presen-
tan ciertas características consustanciales de su grupo y condición, y múltiples 
singularidades que los diferencian.

No es la nuestra, sin embargo, la primera incursión en la historia de esta 
familia. Por el contrario, han sido varios los autores que han tratado este linaje 
desde alguna de sus facetas. Sin tener en cuenta los del periodo medieval, des-
tinados en buena parte a la figura de don Juan de Próxita, protagonista de las 
Vísperas Sicilianas, cabe destacar El nobiliario de Onofre Esquerdo (2001, I), 
un texto de carácter apologético escrito en el siglo xvii, cuyos errores y mag-
nificencias no desmerecen la aportación que supone para el estudio de esta fa-
milia. Luego será necesario esperar hasta los años treinta del siglo pasado para 

a la vida, heretatge i descendència de don Manuel de Vilanova i Serra, Ajuntament d’Alzira, Alzira, 
2017. Garí García, Enric: Los Roig de Valencia en la Edad Moderna. Quince generaciones de un 
linaje a través de un libro de familia, tesis doctoral, Universitat de València, 2017.
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que viera la luz el libro titulado Los Próxita y el estado de Almenara, de José 
Caruana Reig (1932), barón de San Petrillo, quien dedicó parte de su vida a la 
investigación relacionada con la genealogía y heráldica valencianas.

A partir de las últimas décadas del siglo xx se han publicado nuevos traba-
jos sobre la Casa desde una perspectiva renovadora, si bien insertos en obras 
de temática general o en forma de artículos dedicados a un aspecto concreto. 
Entre ellos destaca el artículo pionero de Francisca Acerete sobre el proceso de 
concentración patrimonial que se produjo en la Casa de Almenara y del Real 
entre 1712-1743 mediante la agregación de diferentes vínculos, así como sobre 
su posterior dispersión (Acerete 1990, 63-94). Poco después aparecía el aparta-
do titulado «La casa de Almenara» que, incluido en una obra colectiva sobre la  
formación y disolución de los grandes patrimonios castellonenses, parte de  
la fundación del vínculo en 1444 y realiza un breve recorrido por los diferentes 
miembros que estuvieron al frente de la Casa, para focalizar el estudio en los in-
ventarios post mortem, instrumento con el que poder visualizar la acumulación 
patrimonial de esta Casa en el siglo xviii (Brines et al. 1997, 165-185); aspecto 
que permite completar diversos pasajes de la obra de Jorge Catalá (1991) en la 
medida que se ocupa de las rentas de la Casa de Almenara en el siglo xviii.

En la misma línea, aportan información útil algunos artículos de Alfonso 
Franco (1987, 215-229) en los que hace referencia a distintas baronías de los 
Próxita que fueron a recaer en manos del cardenal Mendoza; y también diver-
sos libros de historia local sobre determinadas baronías que en algún momento 
pertenecieron a la casa, como los de Vicente Sanchis (1995) sobre la baronía 
de Rafelguaraf, Vicente Faubel (2012) sobre La Llosa de Almenara y Ramón 
Estarlich (2004) sobre la de Antella, que aportan nuevas perspectivas sobre esta 
familia en su condición de señores de dichos lugares.

No menos interés presentan los trabajos de David Bernabé (2008, 13-60), 
que nos informan de la dimensión política de algunos miembros de la familia 
en calidad de gobernadores de Orihuela; de Vicente Terol (2003, 143-170) sobre 
el duelo entre don Francisco de Próxita y don Pedro Maza Liçana; y de Estel 
Bosó, centrados en el ámbito de la historia del arte y en aspectos concretos de la 
organización municipal (Bosó 2006, 525-546; 2014, 123-138; 2016, 81-96).

Partiendo de esta realidad como marco de referencia, el trabajo que presen-
tamos profundiza en la trayectoria de la Casa de Almenara. Con este propósito, 
nuestro estudio comienza con la figura de don Juan de Próxita (ca. 1210-ca. 
1299), el protagonista de las Vísperas Sicilianas, y finaliza en la segunda mitad 
del siglo xviii con don Vicente Pascual Vázquez Cornado (1716-1772), unos 
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años antes de que desapareciera el marco político institucional en el que la no-
bleza valenciana había desarrollado sus estrategias de poder.

Estructurada en dos bloques, los ocho primeros capítulos trataran aquellos as-
pectos relevantes de índole económica, social, política y cultural que nos ayuden a 
desentrañar en la medida que nos lo permitan las fuentes el papel que desempeñó 
la Casa de los Próxita desde sus orígenes hasta finales del siglo xviii. Organizados 
de manera cronológica, cada capítulo comprende la que consideramos una etapa 
significativa y diferenciada, caracterizada por una tendencia, hecho relevante o 
por el protagonismo de alguno de sus personajes. En la segunda parte, el estudio 
adquiere una dimensión transversal que aspira a presentar, desde una perspectiva 
plurisecular, el origen y la evolución de un patrimonio señorial afectado por múl-
tiples vicisitudes y continuos cambios, tratando a su vez de analizar el impacto 
causado por los grandes acontecimientos desarrollados durante el periodo y las 
distintas manifestaciones de conflictividad en las que se vieron envueltos señores 
y vasallos, para finalizar con una aproximación al estado de las rentas.


