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INTRODUCCION

Hoy disponemos de una amplisima informaci6n sobre la Hacienda
del Antiguo Regimen . A los antiguos estudiosos de la epoca se han ana-
dido en la nuestra una amplia serie de historiadores de primera fila, en-
tre los que se incluyen nombres tan significativos Como los de
Carande, Dominguez Ortiz o Artola, por citar solo algunas figuras bien
conocidas . Pocos ambitos de la historiografia han cobrado ultimamen-
te tamano desarrollo . Pero por to general la investigaci6n se ha polari-
zado hacia las figuras fiscales y su evoluci6n hist6rica . Y aunque
todavia existen periodos hist6ricos en este sentido poco trabajados -
periodos correspondientes a un Felipe III o un Felipe V, por ejemplo-
y aunque la historia no se termine nunca de escribir, como es obvio, en
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el marco de la evoluci6n de las figuras fiscales nuestros conocimientos
son hoy bastante satisfactorios . En cambio existe un importante desfa-
se si se compara ese tipo de informaci6n con to que sabemos sobre la
organizaci6n hacendistica o sobre aspectos juridicos en torno a la Ha-
cienda . Salvo diversos casos aislados, podriamos decir en principio
que los historiadores del derecho no parecen especialmente atraidos
por este tipo de temas tan sugestivos y sobre los que abunda la docu-
mentaci6n, aunque tantas veces sepultada en los archivos y en ocasio-
nes de dificil manejo .

Nuestro trabajo trata de enmarcarse en esta ultima direcci6n . Por
eso comenzamos la exposici6n con un repaso a la normativa hacendis-
tica del Antiguo Regimen, centrandonos en el proceso recopilador y
muy especialmente en el denominado «C6digo de Covarrubias», sobre
el que se dispone de una escasa informaci6n .

Nos hemos ocupado en segundo lugar de la evoluci6n hist6rica
del Consejo de Hacienda en una de sus fases peor conocidas, que aun
suele ser expuesta al hilo del tomo primero de Gallardo . Para entrar
luego en la aparici6n de los secretarios de despacho de hacienda, que
terminaron por desplazar el Consejo de hacienda, dejandolo reducido a
un discreto segundo plano en el devenir del gobierno y de la adminis-
traci6n central .

I . RECOPILACIONES DE HACIENDA EN ELANTIGUO
REGIMEN

PLANTEAMIENTO GENERAL SOBRE LA LABOR RECOPILADORA EN EL
AMBITO HACENDISTICO

Desde muy antiguo se hizo ver ante los 6rganos de gobierno y ad-
ministraci6n la necesidad de poseer una legislaci6n moderna y eficaz.
Pero en el Antiguo Regimen -y desde entonces, parece no haber
cambiado sobremanera la situaci6n- se venia produciendo una ver-
dadera avalancha normativa . Conforme el tiempo iba pasando, la com-
plejidad normativa no hacia mas que aumentar. De ahi la critica de
tantos escritores de la epoca frente a la abundancia de las leyes, muy
especialmente en el campo de la Hacienda ; y de ahi tambien la preocu-
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paci6n de los mas altos responsables gubernativos de ofrecer una espe-
cie de sintesis o compendio de la legislaci6n existente que sirviera a
modo de sucedaneo para orientarse en el amplisimo campo de decre-
tos, reales oedulas, reglamentos, instrucciones, circulares y demas fi-
guras normativas, cuyo simple recuento ya requeria un esfuerzo de
atenci6n bien notorio . Como en otros campos del gobierno y de la ad-
ministraci6n, el mecanismo mas adecuado seria, para aquellos tiem-
pos, buscar la persona idonea, dandole todo tipo de facilidades para
elaborar una recopilaci6n especifica para Hacienda. Fue asi como a fi-
nes del Antiguo Regimen -paralelamente a los intentos de adaptaci6n
de la Nueva Recopilaci6n, a traves de un suplemento a la Nueva Reco-
pilaci6n, en el doble plano de la recopilaci6n en sentido estricto y de
los autos acordados- se empez6 a trabajar en una recopilaci6n de las
normas hacendisticas . Primero se encarg6 la tarea a un especialista,
Robles Vives; pero al final Robles Vives cambi6 de rumbo profesional
y la recopilaci6n tuvo que esperar. Fue entonces cuando se ofreci6 Jose
de Covarrubias a elaborar tan deseada obra de sintesis normativa . Y
aunque hubo dilaciones, se puso a elaborar nada menos que once grue-
sos volumenes sobre el particular, hasta ahora practicamente descono-
cidos, salvo en to que toca al plan que serviria de pauta para desarrollar
el trabajo . El tema del «c6digo» o recopilaci6n -como con doblete se
conoci6 a la obra recopiladora de Covarrubias- ha tentado a varios
estudiosos, aunque sin poder contar con el amplio conjunto de la obra,
cual sucede ahora en nuestro trabajo, al hacer la resena critica de la ac-
tividad desplegada por Covarruvias .

Pero no s61o Covarrubias se decidi6 a la tarea recopiladora . El
propio Reguera Valdelomar, poco antes de proyectar su importante y
voluminosa Novisima Recopilacion, habia trabajado sobre vales reales,
logrando ver publicada una util recopilaci6n en tal sentido . No podia-
mos en esta ocasi6n olvidarnos de la figura de Reguera como recopila-
dor de Hacienda .

Finalmente, con un caracter muy distinto, se formaria otro intento
de recopilaci6n -en verdad de menores vuelos- asimismo sobre un
tema concreto : rentas provinciales .

Con estas tres muestras no se agota el proceso recopilador en el
ambito de la Hacienda. La propia Administraci6n en cierta medida, de
forma parcial y aproximativa, al publicar algunas de sus normas, se-
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guia las pautas recopiladoras . Se podia aprovechar, en efecto, la oca-
si6n de la erecci6n de un nuevo 6rgano o de la elaboraci6n de algun
plan normativo para ofrecer, no una norma, sino un conjunto de nor-
mas sobre la materia, antiguas y modemas . Tal sucedi6 con muy diver-
sos temas: propios y arbitrios o papel sellado, por ejemplo .

Creemos, sin embargo que los tres ejemplos aqui seleccionados
pueden ser de utilidad para comprender el complejo e intrincado mun-
do de la normativa hacendistica del Antiguo Regimen .

A. EL «C6DIG0» O RECOPILACI6N DE HACIENDA DE
JOS$ DE COVARRUBIAS

a) El autor y sus escritos

Jose de Covarrubias es un curioso personaje del XVIII de quien
hasta ahora poseiamos una dispersa y un tanto dislocada informaci6n .
Conocido sobre todo por su obra sobre los recursos de fuerza, desem-
pen6 diversas tareas publicas y escribi6 denodadamente, sin que toda
su producci6n llegara a la imprenta.

Hace unos anos Rafael Gibert daba a conocer un manuscrito de
Covarrubias sobre la recopilaci6n de normas hacendisticas, conserva-
do hoy en la Biblioteca del Instituto de Estudios Fiscales, que le habia
proporcionado el entonces director del Instituto . Pero Gibert tomb a
Covarrubias por un perfecto desconocido, sin reparar en sus varias pu-
blicaciones y en el relativo grado de notoriedad alcanzado en su epoca.
«Un Jos6 de Covarrubias -decia Gibert, al referirse al autor del ma-
nuscrito- de quien nada mas sabemos, sino to que nos proporciona su
obra fechada en 1790»' .

Posteriormente Jose Maria Mariluz Urquijo, sabiendo ya de quien
se trataba, aportaria datos interesantes sobre la vida y actividad publi-
cistica de Covarrubias . En cuanto a su labor como hacendista, la infor-
maci6n manejada era muy semejante a la de Gibert -sin haber

1 . R. Gn3ERM «La recopilaci6n de Hacienda en 1970» en Hacienda Publica Es-
panola (1978) 201-207. La cita que hacemos en el texto pertenece a la p. 201 . (Apro-
vechamos aqui parte de un trabajo realizado bajo el patrocinio del Instituto de Estudios
Fiscales, convenientemente matizado y adaptado).
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conocido la publicaci6n de este autor- aunque facilitada por otras
vias 2 . Por nuestra parte hoy podemos ampliar nuestra informaci6n con
nuevas aportaciones documentales y algunos otros datos no tornados
en consideraci6n hasta el presente 3. Para to cual comenzaremos por
recomponer en breve sintesis el itinerario biografico-creativo de nues-
tro autor.

Se trata de un jurista de buena cabeza y facilidad de pluma, que
trabaj6 muy duro y con gran laboriosidad, pero sin alcanzar altos pues-
tos de renombre en la administraci6n, como otros companeros de ofi-
cio . Segun se encarga 6l mismo de recordar aqui y alla, su vida esta
salpicada de contrastes y notorias incidencias de ]as que no siempre sa-
li6 bien librado y que, por to mismo, para nosotros la hacen aun mas
curiosa y digna de recordaci6n.

Con independencia de sus juveniles aficiones a la carrera de las
armas, se dedic6 desde muy pronto a estudiar derecho, hasta alcanzar
fama y renombre como abogado. En pocos anos de dedicaci6n -se-
gtin propia confesi6n-gan6 mucho dinero en el bufete . Pero tuvo que
abandonar el ejercicio libre de la profesi6n para desempenar tareas pu-
blicas mucho peor remuneradas y que le acarrearon numerosos proble-
mas, hasta llevarle incluso a la carcel . Primero serviria puestos por via
de comisi6n actuando como fiscal en diversas causas que se suscitaron,
algunas de las cuales alcanzaron alto grado de notoriedad en la epoca .
Pasa luego a ocupar interinamente plaza de fiscal en la superintenden-
cia de policia; hasty que por fin se le otorga nombramiento en propie-
dad del tenor siguiente :

«Atendiendo el rey a los meritos y servicios de V.S, y a los gra-
ves negocios que ha despachado i despacha de algunos anos a esta
parte, como fiscal de la superintendencia de la policia de Madrid i
su rastro, ha venido su Majestad en nombrarle fiscal en propiedad
de la misma superintendencia general con los honores que gozan los

2 . Jose Maria Mnxn,UZ URQUUO «Gestiones en torno de la formaci6n de un c6-
digo de Hacienda en Espana (1780-1790)», en Revista de Historia delDerecho (Bue-
nos Aires) 12 (1984) 229-251 .

3. En AHN, Estado leg. 3245-2, se contienen diversos documentos en torno a
Covarrubias, que sirven para completar el cuadro biognifico trazado por el profesor
J.M . Mariluz Urquijo. Procuraremos hacer algunas someras referencias a esta docu-
mentaci6n en notas posteriores.
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fiscales de las Chancillerias i el sueldo por ahora de quince mil reales
anuales desde primeros de enero de ano pr6ximo pasado . Lo participo
a V.S . para su inteligencia y satisfacci6n ; con la misma fecha se pasa el
correspondiente aviso al senor Conde de Serena para que le asista a
V.S . con dicha consignaci6n, i a la Camara de Castilla el respectivo de-
creto para el efecto de esta gracia en la parte que le toca» °.

Mientras ejercia como abogado o trabajaba en la administraci6n,
no dejaba de leer y de trazar esquemas y apuntes . Fue asi como lleg6 a
escribir una obra que le permitiria redondear su fama y hacerse un
nombre como escritor . El libro estaba dedicado a exponer los denomi-
nados recursos de fuerza y venia a tocar justamente uno de los temas
mas discutidos de la epoca: el alcance de las regalias reales y su am-
plia y compleja repercusi6n . Curiosamente la obra se agot6 en pocos
dias y hubo que hacer sobre la marcha una edici6n convenientemente
ampliada . Pero fue entonces-si seguimos los apuntes biograficos tra-
zados por nuestro autor en diversas partes de sus escritos- cuando
arreciaron las criticas de enemigos y del aparato inquisitorial . Y como
habia intervenido en alguna causa conflictiva -en especial la famosa
del marques de Manca, que tanto afectaria al otrora poderoso Florida-
blanca- se vio de pronto sometido a proceso para terminar en la car-
cel . No debi6 permanecer mucho tiempo en prisi6n, pues le vemos
muy pronto continuando en misiones oficiales 5.

Entre esas misiones destaca la llevada a cabo por expreso encargo
del monarca para recopilar las normas hacendisticas, y de la que luego
nos ocuparemos . Pero, al tenninar los trabajos de recopilaci6n, se en-
contr6, una vez mas, sin oficio, dedicaci6n, ni emolumentos, a la espe-
ra de que se le asignase algtin puesto oficial . Estamos ya a fines de
siglo y seria por entonces cuando debi6 ser nombrado miembro del

4. El nombramiento dictado por el rey esta inserto en una larga representaci6n
del propio Covarrubias, dirigida a Godoy -principe de la paz- con fecha 2 de abril
de 1796, en la que se contienen numerosos datos sobre la vida y actividad publicistica
del autor (AI-IIV, Estado leg . 3245-2). A trav6s de este y otros escritos puede compro-
barse c6mo Covarrubias se siente perseguido y amenazado por las numerosas trabas y
cortapisas que, segun 6l, le lanzan sus enemigos .

5 . Sobre el conocido proceso en torno al marquds de Manca puede verse las re-
ferencias que hicimos en nuestro libro Estudios sobre a&zurustracidn Central espano-
la (siglos XVII y XVIII) (Madrid 1982) 133-140.
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Consejo Real' . Pero sus ocupaciones oficiales -especialmente los
durisimos trabajos en torno a la recopilaci6n- no le impidieron seguir
escribiendo y elevando planes para organizar ciertos sectores de la ad-
ministraci6n. Los temas que tocaba eran muy diversos : desde un libro
sobre establecimientos comerciales en el ambito internacional, has-
ta una traducci6n del Telemaco, de la que se sentia muy orgulloso'.
Y a6n le quedaria tiempo para trabajar en otras tareas recopiladoras,
como las emprendidas en funci6n de las normas dictadas sobre po-
licia, de ]as que estaba bien informado, por su dedicaci6n al tema
con anterioridad'. No vamos a seguir el curso de su biografia hasta
el final ; baste con este breve apunte introductorio para pasar a ocu-
parnos de algunos aspectos de su producci6n bibliografica' .

En 1783 publica unas Memorias hist6ricas sobre la guerra entre
Inglaterra y las colonias de Americapor su independencia '° . La obra
va precedida de una amplia dedicatoria al Conde de F7oridablanca, a la
saz6n al frente de dos Secretarias de Despacho -Estado ; y Gracia y
Justicia- que le convierten para nuestro escritor en una especie de
primer ministro . El elogio de la dedicatoria a Floridablanca no pue-
de ser mas amplio y rendido, al exaltar sus virtudes personales, su
genio politico y los servicios prestados a la Corona . Y todo ello des-
de el principio de su amplia carrera, a traves de los diversos puestos

6. Al menos asi es como se presenta en algunos de sus escritos .
7. En el citado leg. 3245-2 del AHN se contiene la documentaci6n para pedir la

autorizaci6n de ambas obras . La primera llevaria por titulo «Comercio de Estranjeros
en Espana o Relaciones comerciales de la Espana con las diversas naciones», tal como
figura en el proyecto presentado al Principe de la paz .

En cuanto a la traducci6n del «Tel6macco», el 24 de marzo de 1986 elevara a
Covarrubias un escrito a Godoy, ponderando las excelencias de la obra de Fenel6n, y
to oportuno y fitil de semejante traducci6n . Sobre otras traducciones del autor, nos in-
forma J.M . MARituz, «Gestiones en torno de la formaci6n de un C6digo», 240-41 .

8. vease el documento sobre el particular, que recogemos en nota a pie de p5gi-
na en nuestro libro Derecho y Administraci6n pubhca en la Espana delAnttguo REgi-
men (Madrid 1985), 128 .

9. Otros datos de tipo personal-familia, primeros estudios etc . pueden encontrar-
se cumplidamente expuestos en el citado trabajo del profesor Mariluz Urquijo.

10 . De aqui el titulo completo de la obra : Memorias hist6ricas de la riltima gue-
rra con la Gran Bretana, desde el ano 1774 hasta su conclusi6n. Estados Umdos de
la Am6rica. Ano 1774 y 1775 . En la Imprenta de Andr6s Ramirez . Madrid (1783) .
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que ocupara, sin que Covarrubias tuviera el gusto de conocerle perso-
nalmente.

A la dedicatoria sigue una especie de introducci6n, donde se
presenta en apretada sintesis una caracterizaci6n general de la cons-
tituci6n inglesa -constitucidn mixta, mezcla de Monarquia, demo-
cracia y aristocracia, con un Parlamento dividido en dos Camaras-
y de los «intereses» que ha solido defender el pais en diversas oca-
siones .

Finalmente la parte propiamente histdrica aparece dividida en dos
grandes apartados . Pero no nos hagamos muchas ilusiones . Como el
propio autor advierte, no se trata de una historia propiamente dicha, si-
no de una serie de testimonios tocantes a la materia, como paso previo
a la redaccidn de una obra mas ambiciosa : «Para la formacidn de estas
Memorias nos hemos valido y valdremos en adelante -dira Covarru-
bias- de los mejores papeles periddicos y politicos que salieron dia-
riamente en varias naciones de Europa . Tambien procuraremos
adquirir las relaciones mas autdnticas e historias particulares que ha-
yan salido relativas a este asunto . Escogeremos entre todas estas obras
to que nos parezca mas cierto o verosimil y presentaremos a nuestros
lectores las piezas por entero cuando convenga bajo aquel enlace y
combinacidn que piden las Memorias histdricas» !11 .

Se trata, pues, de una obra de simple acopio documental que no lle-
garia a ser posteriormente desanollada .

Otra obra que le llevaria mucho tiempo, trabajo y horas de refle-
xi6n, seria la proyectada a imitacidn de Domat, bajo el titulo Leyes ci-
viles y politicas de Castilla, puestas en orden natural. No sabemos si
la obra se llegd a terminar; en ella estaba trabajando cuando escribi6
una carta a Floridablanca, dando cuenta de una propuesta o proyecto
de fundaci6n de un Registro .

Se trataba de una obra ambiciosa en la que se hacia puntual extrac-
to de las leyes civiles del reino, pero articuladas al modo propuesto por
Domat, segiin un orden de principios y reglas que reflejasen el oorden
natural» .

Al lado de los titulos originales, que servian de encabezamiento a
las leyes, figuraria breve introducci6n sobre la historia legal de cada

11 . Mernoruzs hist6rncas, XLVII
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una de las disposiciones extractadas . Todo ello bajo el supuesto critico
de que ]as recopilaciones al use s61o contenian una informal articula-
cibn de disposiciones de diversas epocas y muy vario contenido, sin
plan ni 16gica alguna . Con ello seguia Covarrubias la moda de ciertos
ilustrados que criticaban el estado de la normativa, a la busqueda de un
c6digo mas sencillo, racional y simplificado'Z.

En cuanto al proyecto de registro, al que no podemos ahora prestar es-
pecial atencidn, fue acabado en 1784. Estamos ante un amplio escrito en el
que se hace la defensa -en el piano histdrico y de la teoria- de la necesi-
dad de registrar convenientemente la documentacidn, tanto publica como
privada, para evitar los postbles perjuicios que pueda causar su perdida ex-
travio o deterioro.

Pero la obra que le diera mas fama fue sin duda la dedicada a los
recursos de fuerza, que no vamos aqui a analizar por ser suficiente-
mente conocida'3. Digamos tan solo que hoy podemos documentar las
dificultades por la que la obra debib atravesar hasta su publicaci6n ; el
mismo Floridablanca -a la saz6n poderoso secretario de despacho-
tuvo que intervenir a favor de ella con un escrito de su propia mano, en
el que se puntualizan las enmiendas a que debia ser sometida la obra
para no herir suceptibilidades del aparato inquisitorial, que ya se habia
empleado muy a fondo para impedir semejante publicacidn '° .

Por nuestra parte, la obra que vamos a analizar con mas deteni-
miento es la dedicada por Covarrubias a la recopilacidn de normas so-
bre Hacienda, cuyo plan general habia sido dado a conocer en un diario
madrileno de la epoca -El Espiritu de los mejores diarios- como ha
senalado el profesor Mariluz Urquijo'S.

Tuvo Covarrubias tambien dificultades para sacar esta obra ade-
lante, por mucho que luego suscitase la envidia por motivos econdmi-

12 . Ambos escritos de Covarrubias estan fechados en Madrid, a 18 de enero de
1784 .

13 . Sirva de ejemplo to que dice sobre el terra J . MALDONADo en «Los recursos
de fuerza en Espana» en AHDE 24 (1954) 307-313 .

14 . Hemos podido indentificar el escrito dirigido a Floridablanca, entre la variada
documentaci6n que venimos manejando, por la peculiarisima letra afiligranada del Se-
cretario de Despacho.

15 . J.M . MARU.UZ URQUIJO, «Gestiones en tomo de la formaci6n de un C6digo
de Hacienda», 246-250 .
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cos del mas famoso recopilador de la epoca, Reguera y Valdelomar ;
eran dificultades de muy varia indole, sin olvidar las de tipo econ6mi-
co, en las que Covarrubias insiste una y otra vez, al ser el Estado --co-
mo vends a decir- por to general muy mal pagador. Pero vayamos al
examen de la obra, no sin antes hacer breve recordatorio sobre su pro-
ceso de formaci6n.

b) Proceso deformacidn de la Recopilacidn

Covarrubias desleg6 un amplio trabajo en torno al C6digo o Reco-
pilaci6n de Hacienda . Hasta ahora s61o se conocia el proyecto presen-
tado por Covarrubias a Lerena, con algunos indices complementarios .
Pero hoy podemos aportar nuevos datos que nos permiten afirmar que
el plan presentado inicialmente seria continuado hasta lograr formar 10
gruesos volumenes, algunos de mas de 500 folios, por ambos lados, so-
bre la materia'6. Que luego todo ese material no se proyectase en una
publicaci6n oficial, es otra cuesti6n, que trataremos de apuntar al final .
Lo importante es que el plan trazado aunque fuera pergenado en tan
amplias proporciones tuvo que superar muchas dificultades y fue desa-
rrollado y con un cierto retraso . Pero vayamos ya con el proceso de ela-
boraci6n, inicial que resumiremos brevemente, al ser ya conocido en
sus lineas generales .

La iniciativa para la formaci6n del «C6digo» o recopilaci6n parti6
del propio Covarrubias en un escrito presentado al secretario de Des-
pacho de Hacienda . Se ofrecia nuestro autor a llevar a cabo la obra de
Recopilaci6n de normas de Hacienda bajo las siguientes condicio-
nes: que se le facilitasen medios econ6micos; se le franqueasen los
archivos, y que luego pudiera publicar la obra con la correspon-
diente participacion econ6mica en los beneficios de la edici6n . Era
to normal en semejantes casos . La propuesta fue aceptada. Cova-
rrubias debia presentar un proyecto o «prospecto» del trabajo a reali-
zar, para to cual podia contar con la ayuda de un especialista en la

16. Biblioteca Nacional,Manuscritos, 7606 a 7616. Hay que advertir que ademas
de los diez volumenes apuntados, hay un volumen mas (Mss. n .° 7605) en el que reco-
ge copia de la documentaci6n sobre el proceso de elaboraci6n del plan y una serie de
indices, -sin duda para use del recopilador-, de los que ya hablaremos .
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materia, que tenia fama de conocer bien la normativa de Hacienda,
Galiano, el mismo sobre el que ironizan las cartaspolitico-econ6micas
al Conde de Lerena " .

Hubo problemas, y el plan tuvo que esperar. Por fin fue presen-
tado a la superioridad. Se acept6 el plan . Se public6 incluso en algun
diario madrileno, como ya hemos advertido . Solo quedaba ponerse
a trabajar en forma . Estamos en 1790. Cuatro anos despues se anun-
ciaba que estaban ya elaborados diez de los tomos junto con otro vo-
lumen con el plan, mas algunos trabajos preliminares. Pero esta vez
los gruesos vol6menes no Ilegarian a la imprenta -al contrario de
to que sucediera con el plan- ni sabemos si fueron o no oficialmen-
te aceptados .

En cuanto al plan propiamente dicho se dividia en dos partes . Una
primera parte de tipo hist6rico, para dar cuenta de las rentas y organis-
mos que en torno a la Hacienda de la Monarquia se sucedieron a to lar-
go del tiempo . Tarea nada ociosa para Covarrubias, sino muy
necesaria, si se queria comprender bien el sistema formado por la com-
pleja trama hacendistica . Como segunda parte vendrian los textos nor-
mativos vigentes de la Hacienda, convenientemente sistematizados.

La parte hist6rica se iba a convertir en toda una historia de la Ha-
cienda . Iria precedida de un discurso preliminar, en plan tebrico, y de
unas consideraciones hist6ricas sobre la evolucibn de los grupos so-
ciales y de su articulaci6n en la escala social, que podria servir muy
bien para entender todo to relacionado con la Hacienda en sentido
estricto . Y esto se decia en el manuscrito original a trav6s de una Ila-
mada, al margen del texto, de letra distinta ; to que daria pie, a su
vez, para extenderse ampliamente en estos temas considerados pre-
liminares.

17 . Asi comienza el preAmbulo a las Cartas politico-econdmicas del Conde de
Lerena : «Cuando la asombrosa metamorfosis del Conde de Lerena le sac6 del mostra-
dor de una tienda a la tabla de una tienda p6blica, como no entedia de nada, hubo de
valerse de todos ; y entre ellos ech6 mano de los contadores llamados Aguilar e Ipara-
guirre, cagatintas de profesi6n, e imbuidos en la jerga rentistica del Ripia, y de un mu-
chacho Ilamado Galiano, que habia leido al Necker y sabia hacer planecillos muy
curiosos» . (Cartas Politico-Econdmicas al Conde de Lerena, ed . E.oRzn [Madrid
1968153-54; y en la m6s amplia ed. de Josd CAso Gox7AIE-z, Cartas econdmicopo-
liticas [Oviedo 1971] 3) .
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En cuatro libros quedaria dividida la Historia propiamente dicha
de la Hacienda . Un libro primero para los tributos antiguos y moder-
nos . Un segundo, con los aspectos organizativos ; el tercero iria dedica-
do a las dificultades en las que se vio envuelta la Hacienda y los
remedios empleados en su «desempeno» ; finalmente el libro cuarto se
ocuparia de los escritos y proyectos reformistas, muy numerosos y de
diversa configuraci6n .

Terminada la parte historica, vendria la recopilacion de las nor-
mas vigentes, esta vez con el doble mimero de libros, ocho en total .
Los criterios que se siguen para la ordenaci6n de los libros pueden
resultar de una cierta modernidad '8, si se comparan con la sistema-
tica utilizada por algunos de nuestros historiadores de la Hacienda :
Rentas generales y provinciales, para los libros I yII, segun una cla-
sificaci6n que se venia utilizando oficialmente desde comienzos del
XVIII ; III, a estancos y minas ; IV, sobre Rentas eclesiasticas ; con el
V se formaria una especie de caj6n de sastre (Lanzas y medias anna-
tas de titulos y oficios, sosa y barrilla, penas de Camara, senoreage
y monedage, efectos de Camara y otros ; regalia de aposento y real
loteria) bajo el titulo de «Rentas particulares y casuales» ; VI, para la
Corona de Arag6n, mas las «tres provincias» vascas y Navarra ; VII,
sobre organizaci6n de la Hacienda, bajo el titulo de «Gobierno uni-
versal de la Real Hacienda» ; y VIII, dedicado al procedimiento y
materias penales de indole fiscal .

Veamos ahora, a traves de la documentacidn oficial, cdmo el plan
resenado -practicamente hasta ahora to unico conocido de la Recopi-
lacion de Covarrubias- trat6 de llevarse adelante .

c) Un repaso al contenido de la Recopilacion

a') Parte hist6rica

Se inicia la parte hist6rica con unas consideraciones generales so-
bre la historia institucional de Espana, como paso previo para entender
mejor el despliegue hacendistico, a traves de un tratamiento quiza ex-

18 . Compgrese, por ejemplo, con la sistematizaci6n utilizada por M . ARTot.n en
La Historia de la Hacienda delAntiguoRggimen (Madrid 1982).



Dos aproxrrnaciones a la Hacienda delAntiguo R04gimen 171

cesivo del terra para el fin propuesto ; pero de gran interes en to que se
refiere a los origenes de nuestra historia institucional .

Varios capitulos de la obra estan dedicados al estudio de la diferen-
ciaci6n o distinci6n de estados o estamentos; todo ello mezclando al-
gunos analisis correctos, e incluso agudos, con generalizaciones
infundadas e ideas previas, dificiles de mantener.

Por de pronto se establece una curiosa y radical diferenciacion .
Hubo una epoca -extensa epoca, que va de los godos hasta plena
Edad Media- en la que no habia diferenciaciones de tipo estamental .
Y esto venia de muy atras, desde la epoca de los antiguos germanos, al
modo como los describe Tacito . Las fmicas diferencias que cabia hacer
eran de tipo personal . La distincibn de estamentos y la nobleza, con sus
correspondientes privilegios, se diferencian de los villanos . Fueron las
practicas feudales, -en Espana llegadas con un cierto retraso- las
que precipitaron la formaci6n de la sociedad estamental .

Pero Covarrubias quiere it mas alla, tratando de distinguir dentro
de los estamentos diversos componentes que no responden a unos mis-
mos criterion. Es asi como diferencia a la nobleza alta -formada por
los ricos hombres- del grupo de los hidalgos . Y junto a los hidalgos,
sin confundirse con ellos, el grupo de los caballeros, a los que se uniran
man adelante los denominados caballeros villanos .

Los criterios de distinci6n manejados no son siempre los mismos .
Por una parte se acude a la riqueza . Ricoshombres son los man ricos ;
los hidalgos tendran algunos bienes, al ser, segun las Partidas, hijos de
algo o de bien . Finalmente los villanos carecen de bienes . Hay tam-
bien, para distinguir a los ricoshombres, un criterio de participacion en
las funciones gubernativas, junto a la posibilidad de mantener estrecho
contacto con el rey. Por to demas, ricoshombres son aquellos que reci-
ben directamente heredamientos del rey. Al propio tiempo van a ocu-
par el lugar dejado por los antiguos condes, subrogandose en sus
funciones de tipo publico, aunque un tanto distorsionadas por el egois-
mo y el medro personal . Por to demas, al tratar de los hidalgos, se re-
salta su posicion privilegiada, en tanto ostentan privilegios como los de
no pagar tributos o no ser presos por deudas .

En cuanto a los caballeros, se caracterizaran en virtud de su perte-
nencia a un orden especial -la orden de caballeria- con dedicaci6n
exclusiva a las arenas, utilizando ciertos ritos para poder ingresar en la
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caballeria, tal como exponen las Partidas . La confusion con los hidal-
gos sera el resultado de una evolucibn posterior. «En las leyes naciona-
les -dira nuestro autor- se distinguen enteramente los hijosdalgo de
los caballeros . En efecto, habia hidalgos que no estaban armados caba-
lleros y al contrario habia muchos de estos que no eran hidalgos, espe-
cialmente desde el reynado de D. Alonso el Sabio que abrio la puerta
para ser caballeros a los que no eran hijosdalgo como antes se requeria
para obtener la caballeria. El vulgo, los tribunales y aun los historiado-
res han confundido y confunden los caballeros y los hijosdalgo y mu-
chos persuaden que antiguamente era una misma cosa».

Al tema de los privilegios de los eclesiasticos se dedican varios
apartados de la obra. Pero, al tratarse de un terra que ya habia tocado
Covarrubias en otras obras, -algunas bien conocidas- no creemos
oportuno insistir sobre el particular.

Paralelamente al analisis de la sociedad estamental, se hace hinca-
pie en los distintos tipos de senorios, para to cual se utilizan una y otra
vez textos juridicos, Partidas y Fuero Viejo de Castilla, principalmen-
te . Hay una diferenciaci6n fundamental entre senorios, segun lleven o
no incorporada la jurisdicci6n . Y esa distincion, por to demas bien co-
nocida, se mezcla luego con una serie de ideas repetitivas del autor, es-
pecialmente en torno a la influencia del feudalismo en Espana y a los
abusos -abusos de todo genero- que el fenomeno conlleva .

Los senorios jurisdiccionales son producto de una apropiacion in-
debida por parte de los titulares de los senorios de funciones estricta-
mente regalianas. En los comienzos el fen6meno fue de tono menor,
pues los titulares de senorios solo administraban justicia de tipo civil,
la unica para la que estaban capacitados ; despues, al crecer los abusos,
los reyes hicieron dejaci6n de su autoridad y los titulares de los seno-
rfos se inmiscuyeron en la administracion de justicia en forma muy in-
tensa. Y este no fue el unico ambito de apropiacion de funciones
regalianas . Estaban en juego las distintas regalias que pertenecian al
rey en exclusiva, como unico titular de la soberania. Fue asi como la
autoridad real se fue peligrosamente fragmentando conforme iba cre-
ciendo la marea feudal . Claro esta que en algunos territorios -Ara-
g6n, Cataluna- el sistema feudal habia penetrado ya muy
intensamente desde los mismos inicios medievales .
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Digamos, por 61timo, que nuestro autor no olvida tratar aspectos
particulares del proceso de senorializaci6n como sucede con el aparta-
do dedicado a la behetria, una vez mas en conformidad con la exposi-
ci6n de las Partidas . Pasemos a la organizaci6n municipal .

Es curiosa la evoluci6n que establece Covarrubias sobre los conce-
jos y su incidencia en la vida politica y juridica, bajo el siguiente titulo :
«Origen y establecimiento de concejos y ayuntamientos en los pue-
blos» . Epigrafe que no llegaria a abarcar -como veremos luego para
]as Cortes- la amplitud tematica de todo el capitulo .

Segun nuestro autor, la aparici6n de los concejos supone un impor-
tantisimo freno frente al abusivo sistema feudal . Y paralelamente una
potenciaci6n de la autoridad real, ya menoscabada por las influencias
feudales .

El origen de los concejos estaria en Italia . Desde alli su influencia
irradiaria muy pronto a Francia ; y de Francia llegaria el modelo muni-
cipal a Espana . Pero el origen concreto de la aparici6n del municipio
en Espana no se puede fijar con exactitud, aunque ya en el siglo XI es-
tan esbozados sus rasgos mas caracteristicos . Mas facil sera en cambio
tratar la posterior evoluci6n general de la vida municipal en la Had
Media.

No se produciria aqui el gran derroche de medios de las comunas
italianas que gozaron de amplitud de autonomia y elaboraron directa-
mente sus propios estatutos reguladores de la vida local en su conjunto .
Aqui los comienzos fueron mas timidos . «A1 principio solo se conce-
dieron algunas exenciones y franquicias por los senores y sus vasallos .
Se suprimieron ciertos tributos abusivos, prestaciones muy gravosas a
traves del establecimiento de un pecho o tributo fijo que debian pagar
a su senor en lugar de las imposiciones que podia exigir antes a su ar-
bitrio y discreci6no . Como prueba, aduce Covarrubias to estableeido
en nuestros antiguos fueros «que son una imitaci6n o copia con mas o
menos extensi6n segun las circunstancias y voluntad de los reyes o se-
nores que los daban de los que se usaban en Francia en el siglo X y
XI» . Claro esta que todo ello sin hacer ningun cotejo o comparaci6n, ni
aducir testimonios concretos sobre el particular.

Al propio tiempo ]as ciudades y villas supondrian una ayuda ines-
timable para los reyes -hasta ese momento dependientes del favor de
la nobleza- especialmente a la hora de realizar prestaciones militares ;
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en tal sentido jugaran importante papel las milicias concejiles . Y en el
ambito econ6mico los concejos ofreceran su ayuda pecuniaria a traves
de los servicios votados en Cortes . Sera asi en un mismo capitulo, co-
mo nuestro autor pase del municipio al estudio de las Cortes .

Cortes que estan reservadas s61o a los lugares de realengo . Con el
tiempo la amplia representaci6n en Cortes queda reducida en Castilla a
las dieciocho ciudades y villas con voto en Cortes . «Los procuradores,
pues, de las ciudades y villas que en los Reynos de Castilla y Le6n han
conservado el privilegio de voto en Cortes han sido los que han repre-
sentado y representan en ellas, cuando se juntan al estado general, y
han otorgado en su nombre los servicios ordinarios y extraordinarios» .

Mientras tanto en la Corona de Arag6n las Cortes se celebraran se-
paradamente . Y nuestro autor no se olvida de recordar que, una vez pu-
blicados los decretos de nueva planta, se concedieron a diversos
lugares de la Corona de Arag6n privilegios de voto en Cortes, ahora
entremezclados sus procuradores con los procuradores de las antiguas
Cortes de Castilla . Por su parte Navarra seguira con sus Cortes diferen-
ciadas .

El tema concluye con una observaci6n que quiere pasar por origi-
nal : oAntes de concluir este articulo -lira Covarrubias- debo hacer
una observaci6n que hasta ahora no ha hecho nadie en defensa del Em-
perador Carloso, a prop6sito de la sonada fecha de 1538, cuando deja-
ron de acudir a Cortes los estamentos privilegiados . Segun Covarrubias
la no convocatoria por parte del Emperador de nobleza y clero era una
medida totalmente coherente y razonable, en modo alguno discrimina-
toria . Si los estamentos privilegiados no participaban en las prestacio-
nes pecuniarias a trav6s de los servicios de Cortes, se podia prescindir
de su concurso. Y es que en definitiva las Cortes, ya por estas fechas,
desempenaban s61o un papel econ6mico, sin participaci6n en la elabo-
raci6n de las normas : «La frecuente convocaci6n de cortes -anadira
Covarrubias- se dirigia a la concesi6n de servicios, medios para las
urgencias de la Corona y defensa del Estado. Como el clero y la noble-
za estaban exentos de pechos y contribuciones, parece que era ociosa
su concurrencia y representaci6n a unas Cortes que no se convocaban
mas que para pedir o prorrogar servicios . Si estos cuerpos no contri-
buian, Ipara que se necesitaba su consentimiento y concesi6n? Tam-
poco podian representar los pueblos de que eran senores, ni serles de
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alguna utilidad, porque se interesaban mas bien en su depresi6n y aba-
timiento en su felicidad .

Por otro lado «1a potestad legislativa residia en el soberano y, aun-
que en las Cortes se trataban algunas materias y reformas, solo era por
via representativa y consultiva, cuyos resultados eran las peticiones
que se hacian al Rey para que les these fuerza de ley» .

Tras la amplia introduccion de historia institucional, vendria la
historia de la Hacienda propiamente dicha, comenzando por la historia
de las distintas figuras fiscales y, mas en concreto, por las denominadas
en algunas ocasiones rentas antiguas, como fonsadera, martiniega,
marzadga, moneda forera o servicio y montazgo . Rentas de escaso re-
lieve en cuanto a su rendimiento o que habian perdido ya buena parte
de su virtualidad, pero que resultaban, ya por aquel entonces, dificiles
de caracterizar. De ahi que to primero de todo sea adelantar un con-
cepto sobre cada una de las figuras fiscales, como por ejemplo sucede
con el yantar : «Esta contribuci6n se habia establecido para manuten-
ci6n del Rey y su familia cuando iba de camino, pero esto no se enten-
dia cuando iba a una expedici6n militar. Antes del Reynado de D.
Alfonso XI se habia ordenado en las Cortes que se pagasen 600 mara-
vedis de la moneda respectiva que corriese» .

O la moneda forera, comenzando por una cita de las Partidas :
«Moneda, dice la Ley de la Partida, es pecho que toma el Rey en su tie-
rra apartadamente en sepal de senorio conocido, (Ley 10, tit. 18, Parti-
da 3) . Segun el sistema feudal, una de las regalias inseparables de la
Corona era la de batir moneda y expenderla entre los vasallos . Estos
reconocian la soberania, pagando o dando la moneda cuando el senor
le pedia o la echaba por repartimiento, y este era uno de los medios o
pruebas que se daban del vasallage y dependencia del supremo senorio
del Rey».

Tributo pagado de siete en siete anos, con ciertos privilegios de
exenci6n, gestionado por repartimiento oen virtud de provisiones del
Consejo» real de Castilla y que fue suprimido en 1724 . Como puede
apreciarse semejante caracterizaci6n, si no fuera por la confusi6n -for
otro lado tan extendida- con el servicio de monedas votado en Cortes,
podria servirnos historiograficemente aun hoy.

A veces la caracterizacibn de la figura fiscal se hace en breves li-
neas, a modo del chapin de la reina : «Este es un servicio que el Reyno
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concede por una vez a los Reyes cuando se casan para ayuda de los
gastos que se ocasiona con este motivo» . Para referirse despues a su
escasa cuantia y a la semejanza de su gesti6n con otros tributos . Otras
veces la exposici6n se alarga entre multitud de detalles, cual sucede
con el servicio de milicias, cuyos origenes, segan nuestro autor, se re-
motan a la Baja Edad Media.

De las rentas antiguas se pasa a las alcabalas, con un tratamiento
amplio y pormenorizado . La historia para este tributo comenzaria mu-
cho antes de to que se venia diciendo . La primera menci6n de alcabalas
se encontraria en un documento del Cid. Y a partir de entonces -y
desde luego mucho antes de Alfonso XI- se suceden las menciones
a alcabalas en el ambito municipal . Pues de esto se trataba . De alcaba-
las municipales directamente gestionadas en las ventas en el mercado
municipal, como f6rmula de allegar recursos para pagar los servicios
votados a favor del rey.

Despu6s vendria la consolidaci6n de las alcabalas con Alfonso XI,
pasando del ambito municipal al general del reino, ya de una forma de-
cidida. Pero siempre con una particularidad, digna de resenar : las alca-
balas son todavia tributos peri6dicos y del todo excepcionales, que hay
que sucesivamente renovar a traves de las correspondientes conce-
siones en Cortes . Sin concesi6n expresa, no hay tributo . S61o a partir
de Enrique III se apunta ya hacia la conversi6n de la alcabala de tributo
extraordinario en ordinario . Y en los dos reinados siguientes la carac-
terizaci6n del tributo como ordinario queda ya plenamente arraigada,
tal como dan a entender diversos testimonios de Cortes. En cambio con
los Reyes Cat6licos se intenta recobrar para la Corona alcabalas con-
cedidas abusivamente a favor de titulares de senorios . Pero quedara
siempre una puerta abierta en pro de la nobleza a traves de las denomi-
nadas alcabalas «de tolerancia» . Diversas medidas tendentes a frenar
la marea senorial en 6ste ambito tributario -desde las Cortes de Tole-
do de 1480 a alguna importante disposici6n general del Emperador,
pasando por el codicilo de la reina Isabel la Cat6lica- no alcanzaron
de lleno su objetivo. Y en el ambito normativo la Nueva Recopilaci6n
se encarg6 de paliar sus efectos, a base de no incluir o de distorsionar
los textos normativos: «En este estado permanecieron las cosas cuando
se form6 el libro de la Recopilaci6n con tanta disminuci6n en este ra-
mo cuanto de superfluidad en otro ; sus compiladores omitieron el Co-
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dicilo de la Reyna Cat6lica, omitieron la Cedula del senor Carlos 1 .0,
dislocaron ]as leyes del cuaderno, despedazaron las declaratorias de
Toledo y alteraron to mas esencial a las leyes del ordenamiento de Al-
cala sobre la inteligencia de las mercedes, y colocadas con 6ste perni-
cioso desalino la condici6n 4.8 del cuaderno y las leyes de las alcabalas
toleradas, la cosa qued6 expuesta a muchos errores» .

Termina la exposicion sobre las alcabalas del «C6digo» o Recopi-
laci6n con una referencia a la aparici6n de los encabezamientos gene-
rales a partir de 1537, que darian pie a la denominada, en nuestros dias,
petrificaci6n de las alcabalas .

En suma, se trata de un analisis puntual y con algunos asomos
de investigaci6n, tras haber manejado abundante documentaci6n de
cr6nicas de la epoca, textos de Cortes y algunos importantes docu-
mentos .

Sobre las minas se recoge un amplio discurso, en el que, siguiendo
una vieja tradici6n, se pondera la riqueza en metales de la Peninsula y
la explotaci6n de sus riquezas minerales desde tiempos antiguos . Se
pone el acento en algunas de las explotaciones mineras -Almaden,
Sierra Morena- y se apuntan algunos rasgos del sistema de explota-
ci6n y del beneficio obtenido por la Hacienda de una de las ma's impor-
tantes regalias .

Con las salinas se emplea el recopilador tambien bastante a fondo,
al recoger otro escrito en donde la historia se hace arrancar de tiempos
medievales, y en concreto de Alfonso XI, que dict6 una disposici6n re-
cogida en la Nueva Recopilaci6n -las citas en este caso figuran en no-
tas marginales- por la que todas las minas, de cualquier tipo de
metal, pertenecen al senorio real . Junto a olas fuentes y pilas y pozos
salados que son para facer sal» . Por su parte Felipe 11 llegaria a mas, tal
como se recuerda expresamente : «E1 senor Felipe 2.° por la ley 19, tit .
S . lib . 9 de la Recopilaci6n publicada en Madrid a 10 de agosto de
1574, incorpor6 a la Corona Real, ademas de las saunas que entonces
poseia todas las que tenian diferentes caballeros y personas particula-
res dandoles recompensa. De esta incorporaci6n quedaron exceptua-
das las salinas de Andalucia y Reyno de Granada; pero dispuso el
mismo monarca que las de los puertos de la costa del mar de aquella
provincia y Reyno se pudiesen labrar y labrasen libremente por las per-
sonas que las tenian y tuviesen con que de toda la sal que en ellas se hi-
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ciese y vendiese se le diesen y pagasen dos reales de oro y de nuevo
impuesto por cada fanega» .

Se contempla tambien el regimen de explotaci6n. Primero, a
base de arrendamientos ; despu6s vendria el intento de sustitu-
ci6n de los unos por cientos y millones -prestaciones gravosas
que afectan a los mas pobres muy especialmente- por la explo-
taci6n de salinas en r6gimen de monopolio, tal como apuntaba la
real c6dula de 3 de enero de 1631, que aparece trasladada literal-
mente en la coleccidn . Tras el fracaso del sistema, se volveria al
arrendamiento, tratando el tema con algun detalle . Hay asimis-
mo algunas referencias al sistema de organizaci6n con la apari-
ci6n, ya en epoca borb6nica, de un juez conservador o con la
erecci6n de una junta de salinas .

Se hacen algunas referencias a las rentas eclesiasticas, para pasar
luego a la historia del servicio ordinario y extraordinario, objeto de un
doble tratamiento, empezando por los servicios tradicionales de Cor-
tes, que, segun Covarrubias, tuvieron su origen con los Reyes Cat6li-
cos, al servir los senores y vasallos con anterioridad con sus propias
personas en hechos de armas y al mantenerse adn algunos fondos en el
patrimonio de los reyes, a pesar de tantas mercedes y enajenaciones
bajomedievales .

Con Carlos V el servicio, en principio extraordinario, se fue
convirtiendo en ordinario, al ser convocadas Cortes peri6dicamente.
Y con Felipe II se consolida el sistema : «En el Reynado del Senor
Felipe 2.° se repitieron las Cortes de tres en tres anos para la concesi6n
de este servicio y se aumentaron 154 cuentos mas que otorgaron los
Reynos en el ano 1560 por servicio extraordinario ; y este es el origen
del servicio ordinario y extraordinario y quince al millar, se repartia
ademas para pagar a los ministros que los recaudaban».

Para reforzar la exposici6n no falta la copia literal de textos nor-
mativos, que carecian de vigencia ya en la epoca de Covarrubias . Se-
guidamente se recoge todo un amplisimo tratado sobre el segundo tipo
de servicios, es decir, segun los criterion mantenidos por el recopilador,
los servicios de millones, instaurados a fines del XVI. Pero to curioso
es que, a pesar del amplio tratamiento que otorga al tema de los millo-
nes, el recopilador no se contenta con insertar la copia de un tratado so-
bre el particular, sino de don copias, una tras otra, de distinta mano, aun-
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que exactamente iguales, segun hemos tenido ocasi6n de comprobar.
Lo que demuestra naturalmente el escaso celo del recopilador en este
punto . Y esta impresi6n, tan negativa, no hace mas que acrecentarse si
examinamos el contenido del tratado, repetitivo en sus planteamientos,
con la descripci6n de un servicio de millones tras otro ; o mejor, con la
inserci6n de la documentaci6n de los distintos servicios con solo levi-
simas acotaciones introductorias en algunos casos. Y todo ello, sin
guardar mas orden que el puramente cronol6gico careciendo del mas
minimo prop6sito selectivo o ejemplificador. Esta claro que se han co-
piado los documentos sin una labor previa de interpretaci6n o puesta a
punto para un esclarecimiento de tan complejo y tortuoso material .

Completan el tomo nuevas disertaciones sobre el impuesto de lan-
zas, desde los origenes con Felipe IV, hasta 1709, con citas de reales
c6dulas y otras disposiciones sobre la materia . Especial atenci6n se
presta a la renta general de lanas, no s61o en los aspectos juridicos e
institucionales, sino en sus proyecciones tecnicas -asi por ejemplo,
todo to relacionado con los distintos tipos de lanas- y ello a patir de
1558, en una forma que semeja copia de un tratado sobre la materia,
como intentaremos probar en otra ocasi6n.

Se hace un examen de la renta del tabaco, concebida originaria-
mente como un oramo de millones» (1636), para seguir luego su evo-
luci6n hastabien entrado el siglo -VIII, sin olvidar algunos planteamientos
organizativos en torno a la renta . Sera asi como se pasaria a la exposi-
ci6n de los 6rganos hacendisticos .

La organizaci6n de la Hacienda medieval, aunque muy esquema-
ticamente, se expone aqui y ally en t6rminos parecidos a los de nues-
tros dias, salvadas las ideas previas de Covarrubias sobre la incidencia
del «gobierno feudal» en la evoluci6n hist6rica .

En los comienzos la organizaci6n de la administraci6n central fi-
nanciera era muy simple . Al frente de todas las dependencias figura el
mayordomo, que es definido como gran administrador y superinten-
dente de la Hacienda, al hilo de textos de Partidas . Con el aumento de
]as exigencias hacendisticas y las nuevas necesidades organizativas la
importancia del mayordomo va disminuyendo en favor de otras figuras
de nueva aparici6n . Entre esas figuras destacan los contadores mayo-
res . Covarrubias confiesa no conocer el origen cierto de las contadu-
rias; seg6n 61 existen ya con Enrique II, en cuyo reinado se redactan
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unas ordenanzas sobre el tema, a las que siguen las conocidas ordenan-
zas de Enrique IV Con los Reyes Cat6licos el sistema de contadurias
esta ya suficientemente consolidado .

Paralelamente desempenan importante papel los tesoreros y arren-
dadores de rentas reales, seguidos de una amplia teoria de recaudado-
res y otras figuras subalternas . Y en este sentido es decisivo el papel
que desempenan los judios desde que se generaliza el sistema de
arrendamiento de tributos a partir de Alfonso X. Con detenimiento y
amplia serie de datos se destaca el papel hacendistico desempenado
por algunos financieros judios.

Con los Reyes Cat6licos las dos contadurias estan ya perfecta-
mente estructuradas en su doble vertiente : «Habia contadores mayores
de Hacienda que cuidaban de la administraci6n de rentas, su cobro y
distribuci6n, nombraban tenientes y oficiales que en su nombre despa-
chaban los negocios y llevaban la cuenta y raz6n separadamente o co-
mo se dice ahora por ramos, mesas o negocios . Habia tambien
contadores mayores de cuentas, tenian sus oficiales o tenientes para el
mejor orden y claridad, y los contadores mayores de Hacienda debian
enviarles anualmente los recados o cargos para proceder a la toma de
cuentas de los administradores, recaudadores, arrendadores y cogedo-
res de rentas . Los senores Reyes Cat6licos redujeron a dos los tres con-
tadores mayores de Hacienda para cuando alguno falleciese» .

Una serie de oficiales inferiores completaban la organizaci6n en
forma duplice, nombrados por mitad, a tenor de la divisi6n de las con-
tadurias : «De aqui naci6 el estilo de servirse por duplicado los oficios
de libros y tomarse en la contaduria mayor de cuentas estas por dupli-
cado, todo para mayor seguridad en el buen cobro de negocios y poder
anadir o reparar el uno to que otro omitiese y precaber cualquier p6r-
dida o estravio de libros» .

A partir de los Reyes Cat6licos se complica la narraci6n en torno
a los 6rganos de Hacienda por la peculiar periodizaci6n empleada, que
obliga a hacer continuos cortes en la evoluci6n hist6rica de los organis-
mos, por to que no la seguiremos aqui a fin de abreviar los resumenes .
Especial atenci6n se dedica al Consejo de Hacienda y a los organismos
vinculados o dependientes . En cuanto a los origenes del Consejo des-
taquemos to que dice Corrubias : «Aunque parece que antes de las or-
denanzas que el Senor Felipe 2.° public6 en el Pardo a 20 de noviembre
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de 1593 en que establecio formalmente el Consejo de Hacienda, existia
este tribunal, pero no tenia organizaci6n alguna, era provisional y se
componia de ministros del Consejo Real que trataban de las cosas de
Real Hacienda, no por instituto sino por comision» .

Especial atencibn se presta a las distintas reformas del XVII, cuyos
textos reglamentarios vamos a encontrar luego transcritos en el tomo
correspondiente a la legislacion, sin haberse respetado el prop6sito de
limitarse a transcribir solo los testimonios vigentes . Es asimismo inte-
resante to que se dice a prop6sito del presidente o gobernador de Ha-
cienda, sobre to cual volveremos al ocuparnos del Consejo de
Hacienda.

Abundantisima informacion es la que se ofrece a prop6sito de las
distintas contadurias y de la escribania mayor de rentas ; informaci6n
de complicado nivel tecnico y de un interminable casuismo al optar los
autores de este tipo de informes por la enumeracibn de las intervencio-
nes detalladas de cada uno de los organos, una tras otra, para dar infor-
maci6n de tipo practico a los interesados. Sin duda Covarrubias se
limito en este punto a transcribir alguno de los tratados que sobre el
particular circularon en la epoca .

Otros organismos de los que se hace historia seran la comisi6n de
millones -en base a una informacion que luego sera asimismo recogi-
da en la parte normativa- la pagaduria general de juros, mas breve-
mente, y algunas de las juntas de la epoca . Pero en to relativo a juntas
de Hacienda, la informacion mas importance pertenece a fines del
XVII . El recopilador deja hablar a los textos directamente : textos am-
plisimos y detallados, sobre to tratado en las distintas juntas de medios,
a veces presididas por el propio rey, y que, bajo los auspicios de Oro-
pesa y Velez, trataron de poner orden y de sacar de apuros a la maltre-
cha situacion hacendistica . Algunos de estos textos pasarian mas
adelante a colecciones famosas -no podriamos decir si directamente,
dada la abundancia de copias de algunas de estas juntas- como pueda
ser el propio Diccionario de Hacienda de Canga. Pero este tipo de in-
formaci6n viene recogida en el tomo dedicado a los Grganos financie-
ros y a los medios empleados para remediarlos (tomo III) .

La ultima parte de tipo hist6rico --con la que se formaria el libro
IV del «CGdigo» de Hacienda o Recopilaci6n- es de caracter marca-
damente miscelaneo. La aportaci6n aqui de Covarr ubias no va mas alla
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del mero coleccionista de memoriales y proyectos reformistas . Ni si-
quiera se ofrece una breve introducci6n a los textos; textos que por otra
parte dan la impresi6n -mas marcada atin que en los tomos anterio-
res- de haber sido tornados directamente de los archivos que le fue-
ron en su dia franqueados al autor de la colecci6n .

En cuanto a la indole de los textos, recogidos aqui a modo de se-
lecci6n, no responden a un criterio uniforme. Aunque predomine la do-
cumentaci6n que pudieramos caracterizar como privada, no faltan
informes y proyectos con una vertiente publica, ya fuera porque los
proyectos se presentasen en Cortes (como en el caso de la proposici6n
ante las Cortes del ano 1600 de uno de los procuradores) o bien por los
cargos que ocupan en el gobiemo y la administrac16n central los pro-
yectistas y reformadores de la Hacienda, cual es el caso, por ejemplo,
de Valle de la Cerda o de Jose Gonzalez. No podia faltar naturalmente
la famosa consulta del Consejo de Castilla sobre la reformaci6n . Algu-
nos de los escritos recogidos ofrecen rasgos caracteristicos del mas pu-
ro arbitrismo, tan desarrollado en la epoca. En cuanto a su localizaci6n
temporal, salvo la ultima parte, dedicada a la unica contribuci6n, de la
que luego hablaremos, se trata de una documentaci6n procedente en su
mayor parte del XVII; de ahi el interes que aun pueden ofrecer hoy en
dia algunas de estas muestras reformistas, por mas que en algun caso
aparezca solo el resumen del proyecto.

En cuanto a la tematica, no es preciso descender a detalles . Las re-
formas que se proponen suelen tener un caracter general, tratando de
mejorar la marcha de la Hacienda y de encontrar planes mas raciona-
les y progresistas para su estructuraci6n, gestionar tributos o recortar
gastos . Todo ello a veces utilizando f6rmulas concretas, como el esta-
blecimiento del arbitrio de la harina o la reducci6n de todos los tribu-
tos, ya incluso en el XVII, a una iinica contribuci6n, en la forma mas
sencilla posible, segdn el autor del proyecto.

Al final se recoge precisamente documentaci6n sobre la implanta-
ci6n de la unica contribuci6n en sentido estricto, ya de la segunda mi-
tad del XVIII . Son documentos de origen oficial, trasladados a la letra,
tales como la instrucci6n para el establecimiento de la unica contribu-
ci6n o cierta consulta de la Junta creada al efecto (Junta de Unica Con-
tribuci6n) . Y entre los antecedentes figura el conocido escrito de
Loynaz.
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b') Parte normativa

El tomo V de la colecci6n -un extenso tomo de 580 folios por las
dos caras- se corresponde aproximadamente con los tres primeros li-
bros del plan, dedicados, como sabemos a rentas provinciales, con sus
agregados, y rentas generales . No hace falta decir que con este tomo se
iniciaria la parte normativa y, como tal, vigente de la recopilaci6n, tras
el amplio tratamiento hist6rico . Pero hay que hacer una precisi6n : el
inicialmente proyectado titulo primero, dedicado a las contribuciones
en general, que serviria a modo de introducci6n general a la normativa,
no encuentra cumplido desarrollo en este tomo V de la recopilaci6n ;
aunque bien es cierto que se han dejado varias hojas en blanco, sin du-
da con idea de desarrollar un dia ese titulo inicial . Se pasa, pues, sin
transici6n al titulo 11, dedicado a las alcabalas . Un titulo que en princi-
pio despertaria en el lector de la recopilaci6n grandes esperanzas, que
mas adelante se verian defraudadas .

En efecto, se trata de un titulo dividido en leyes -20 leyes en este
caso- con sus correspondientes epigrafes, que tendria continuaci6n
en otro titulo, distribuido en parecida forma. Segun esto, estariamos
ante un proyecto sistematico de recopilaci6n . Pero tal manera de reco-
pilar textos no iria mas ally del titulo siguiente, dedicado, como en el
plan, a las tercias reales, pues a partir del titulo IV (servicio ordinario
y extraordinario, segun el plan) se cambia radicalmente el modo de re-
copilar, al encontrarnos a partir de ese momento con las disposiciones
manuscritas o impresas de los textos normativos, tal cual, con una sim-
ple indicaci6n a mano -y no en todos los casos- del paso de un ti-
tulo a otro . El inicial prop6sito de realizar una recopilaci6n, que
fuera mas ally de la simple recogida de textos con un marco externo
de agrupaci6n, debi6 durar bien poco. El recopilador se debi6 sentir
abrumado por la ingente documentaci6n que se le venia encima,
hasta optar por el camino mas facil de la simple yuxtaposici6n de
textos, con leves retoques externos para cuando fueran llevados a la
imprenta; retoques que no pasaban de simples tachaduras de algunas
clausulas sin fuerza normativa-clansulas finales principalmente-o
del paso de la dataci6n de un punto a otro del texto . Y ni siquiera tal ti-
po de manipulaci6n externa de los textos llegaria mucho tiempo a pros-
perar.
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Por to que hay que senalar que la aportaci6n de Covarrubias en es-
tos dos iniciales titulos seria mas intensa que to que comunmente se so-
lia hacer por aquellas epocas en punto a recopilaci6n . Los epigrafes se
limitan a resumir el contenido de las disposiciones sin aportar datos
que puedan servir para identificar el texto en cuesti6n . No sabemos
por tanto de que texto procede cada una de las normas aportadas por
Covarrubias, ni su dataci6n, ni de qu6 tipo de disposici6n procederia el
texto (si de una real cedula, o de un texto de Cortes, etc) . Solo en un
caso se dira en el epigrafe que el texto procede de una disposici6n del
«rey Don Enrique». Con tan escasa informaci6n, de haber seguido Co-
varrubias por este camino, estariamos ya en el transito de las recopila-
ciones a los modernos c6digos . Pero ya hemos dicho que este modo de
proceder iba a durar bien poco.

Si de estos iniciales titulos pasamos el resto del tomo V, nos encon-
tramos con normas de muy diversas fechas -algunas del siglo XVI-
especialmente en los casos de aquellas rentas de poco relieve para los
ingresos de la Hacienda y que venian funcionando de forma un tanto
residual (Instrucci6n al licenciado Melgar, de 1562, sobre renta de po-
blaci6n de Granada) . Otra nota a destacar: el recopilador ha centrado
su atenci6n en las disposiciones de caracter mas general, procurando
huir de planteamientos excesivamente concretos, tan frecuentes, por
ejemplo, en materia arancelaria de rentas generales . Todo ello a veces
con el riesgo de seleccionar el material con criterios muy amplios, has-
ta dar por ejemplo acogida a disposiciones sobre el trafico comercial,
la forma de practicar el curso o la ordenaci6n juridica de algunos puer-
tos maritimos .

El tomo VI mantiene alguna de las grandes lineas del plan trazado
inicialmente . En principio se corresponderia con algo mas de tres li-
bros de ese plan. En concreto el libro tercero de plan, correspondiente
a estancos y minas; el cuarto, dedicado a las rentas eclesiasticas ; y el
quinto con una parte del libro sexto, dedicado a las particularidades de
la Corona de Arag6n. Y el recopilador suele hacer indicaci6n expresa
de la divisi6n en titulos de los libros .

Pero ya desde el comienzo del volumen se observe que no se van
a guardar los compromisos adquiridos en el plan inicial . Ello se advier-
te en el primero de los monopolios objetos de exposici6n -la renta
del tabaco-- que se despacha con un escrito con datos hist6ricos so-
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bre la renta, sin reparar en to tratado sobre la materia con anterioridad
en el volumen II . Tal vez por la amplisima variedad de las situaciones
en tomo a este monopolio -reflejada en una multiplicidad de disposi-
ciones- no se acometi6la tarea de recopilar en este sector. En cambio
con las salinas se procede generosamente, dando cabida a toda una se-
rie de disposiciones : reales cedulas, instrucciones, ordenanzas de di-
versas fechas y variedad tematica (precios, f6rmulas de gesti6n,
privilegios a eclesiasticos o acopios de sal). Y hasta se recoge alguna
real orden sobre beneficiar saunas en el reino de Arag6n sin esperar al
libro dedicado a las especialidades de la Corona de Arag6n.

«Las rentas y estancos de ramos menores», que como en plan ori-
ginal, corresponde al titulo IV, aparecen representadas por los naipes
--edula de arrendamiento de naipes de 1724 y establecimiento de fa-
bricas sobre el particular en 1776- o p6lvora, plomo, alcohol y muni-
ciones, en estos 61timos casos con normativas de la segunda mitad del
XVIII. En cambio el titulo expresamente dedicado a las minas -tal
como aparecia en el plan original- no tiene aqui cumplido desarrollo ;
y ello con independencia de algunas referencias que pueden hacerse
luego a las minas al tratar de los monopolios.

Si pasamos a las rentas eclesiasticas (libro IV del plan original) la
recopilaci6n se centra en el subsidio y el excusado, desde la originaria
instrucci6n de 1572, sobre administraci6n del excusado, hasta la mas
moderna reglamentaci6n de Ensenada . Seguidamente encontramos bu-
las del XVI sobre incorporaci6n de los maestrazgos de las 6rdenes mi-
litares a la Corona, tanto para Castilla como para Arag6n, junto a otras
disposiciones seculares de marcado caracter reglamentario y plantea-
mientos casuisticos . En suma, de los cuatro titulos sobre rentas ecle-
siasticas contemplados en el plan original solo dos son desarrollados
convenientemente .

Para el libro V del plan original solo hay disposiciones sobre lan-
zas especialmente en to relativo a las deudas de la nobleza por este
concepto tributario, medias annatas, incluida su oedula fundacional, y
regalia de aposento, en este caso con una escasa muestra de su regla-
mentaci6n . La mitad aproximadamente de los titulos contemplados
originariamente en el plan quedan aqui practicamente sin regulaci6n .

Entramos asi en la Corona de Arag6n (que corresponderia al libro
VI del plan de 1790) con una introducci6n hist6rica para la tributaci6n
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aragonesa, recordando ]as dificultades de exacci6n por parte de la Ha-
cienda, sin olvidar los planteamientos mas generales tocantes a los de-
cretos de nueva planta (por ejemplo se inserta a la letra el decreto de
abolici6n de fueros de 1707 para Arag6n y Valencia) . Vienen luego la
serie de ordenanzas e instituciones especificas para Arag6n y Cataluna
(establecimiento y regulaci6n del Catastro) . A la reglamentaci6n mas
general acompana a veces toda una casuistica sobre el repartimiento
de la carga tributaria por cada corregimiento o partido . Cabe decir fi-
nalmente que, al lado de los textos normativos, a veces se recogen
simples cartas de 6rganos oficiales o planes formados para el cumpli-
do despliegue de las nuevas figuras fiscales .

Muy breves vamos a ser con la descripci6n del tomo VII continua-
dor de los textos normativos tocantes a la Corona de Arag6n . Y no por-
que los textos recogidos carezcan de inter6s, sino por ser en buena
pane una prolongaci6n de la tematica del tomo anterior ; pero aqui tal
vez se acenhia la informaci6n no estrictamente normativa, como suce-
de por ejemplo con el «discurso sobre la imposici6n de un catastro o
equivalente y modo de hacer los repartimientos a mayor beneficio del
rey», o con las cartas escritas por organismos hacendisticos, o con la
abundate informaci6n sobre repartimientos concretos de la carga tribu-
taria por las distintas circunscripciones fiscales. En el ambito de las dis-
posiciones destacan por su n6mero y extensi6n las de tipo reglamentario,
algunas cursadas por la via reservada . Y no falta algun ejemplo de docu-
mentaci6n repetida (como sucede con los documentos 26 C y 29 C) .

El tomo VIII esta enteramente dedicado a los 6rganos hacendisti-
cos en su vertiente normativa principalmente, pero sin olvidarse de
aportar algunas noticias hist6ricas en particular, aprovechando alg6n
discurso o memorial de la epoca.

Se comienza por la nueva figura de los secretarios de Despacho de
Hacienda ; pero aqui las normas seleccionadas van mas ally del ambito
hacendistico para incluir las distintas reformas importantes sobre di-
versos secretarios de Despacho desde 1705 hasta 1790 . Y es curioso
advertir c6mo en algfn caso cierto documento se lleg6 a «medioco-
piar», sin duda al comprobar que se trataba de una secretaria distinta a
la de Hacienda .

Sigue en el orden de exposici6n la superintendencia general de
Hacienda. Pero aqui no se toma la documentaci6n desde sus origenes,
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ni tampoco desde comienzos del XVIII, sino solo a partir de una fecha
mas avanzada, coincidente con la configuraci6n definitiva de superin-
tendencia general . Su prolongaci6n normativa Regard hasta 1786.

La siguiente figura institucional bastard para completar el resto del
libro . Se comprende que asi sea, tratandose nada menos que del Con-
sejo de Hacienda y de los 6rganos y oficiales dependientes . Pero es que
ademas Covarrubias ha vuelto aqui a incidir en su afan historicista al
recoger reformas del Consejo de Hacienda a to largo del XVII, que en
su epoca solo tendrian un interes meramente erudito . Onase a ello la
normativa tocante a las contadurias y escribanias de Hacienda, tan
compleja y varia, como es sabido . Y, no contento con esto, nuestro re-
copilador llegara a interesarse por las normas tocantes a oficiales de la
administraci6n financiera, de mayor a menor escala, como secretarios,
relatores o tesoreros . Se comprende asi que, entre tanto 6rgano y tanto
detalle, tenga que acudir a resumenes de ordenanzas sobre algunos
puntos concretos . Y entre la serie de tratados de tipo hist6rico aprove-
chados en esta parte de la recopilaci6n conviene destacar el dedicado a
la Contaduria mayor de cuentas, amptio y detallado, sin fecha ni firma,
pero que es sin duda posterior a 1730. Es un tratado de tipo practico so-
bre el funcionamiento de la Contaduria mayor de cuentas, con ejem-
plos concretos, incluso de tipo matematico, para dar una idea de las
complejas operaciones hacendisticas a las que atendia la Contaduria,
como rateos de juros o composici6n de contratos . Y asi sucesivamente .

Dentro de los organismos vinculados, de una u otra forma, al Con-
sejo, a traves de muy diversos avatares hist6ricos, figura en lugar des-
tacado el tratamiento que se da a la comisi6n de millones, en una doble
vertiente : hist6rica, al recoger un escrito con onoticias sobre la comi-
si6n de millones» ; y normativa, desde practicamente sus origenes has-
ta la nueva planta de 1761 . Es una documentaci6n que puede resultar
de inter6s hist6rico .

El tomo IX en principio continua con el tratamiento de los 6rganos
de la Hacienda . Es 16gico por tanto que predominen los textos de tipo
reglamentario, principalmente ordenanzas e instrucciones dirigidas a
los distintos 6rganos de la administraci6n financiera. Pero no falta otro
tipo de documentaci6n .

Se comienza con las juntas ; con algunas juntas importantes de la
epoca, pues, como se indica en una nota, otras juntas ya fueron exami-
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nadas al hacer la Historia de la Hacienda. Se pasa luego a las normas
de las distintas plantas de la tesoreria general y tesoreria de guerra con
cuya documentaci6n se quiso formar un titulo (n' VI) que queda aisla-
do dentro de la coleccidn de disposiciones . Aqui tambien se advierte la
afici6n hist6rica del colector al recoger instrucciones que ya no tenian
vigencia en su epoca.

Se recogen asimismo disposiciones sobre la pagaduria general de
juros, que vienen mezcladas con otras normas sobre el regimen de los
propios juros, sin entrar directamente en el tema de estructuraci6n de
los organismos (asi por ejemplo, sobre los juros viciosos y usurarios de
1687) .

Textos normativos tocantes a directores generales de rentas, en su
doble vertiente de rentas generales y provinciales, vienen a continua-
ci6n, como si se siguiese un cierto orden sistematico . Pero orden solo
aparente, al recogerse tambien ordenanzas de 1755 sobre tributaci6n
(rentas generales y provinciales) que quedarian mejor situadas en otra
sede, tocantes a los tributos y no a los organismos hacendisticos .

A mitad del volumen figuran dos largas instrucciones sobre inten-
dentes de 1772 (partiendo, la primera, de la ordenanza de 4 dejunio de
1718 y, la segunda, de la ordenanza de 13 de octubre de 1749 ), con to
que da la impresi6n de que se inicia el tratamiento de los brganos de ti-
po territorial . Y en efecto, diversas instrucciones y autos del Consejo
de Hacienda nos informan sobre contadores, intendentes o visitadores
que proyectan su gestidn en el ambito provincial . Lo que no impide
que aparezcan insertas normas sobre gesti6n o administraci6n de tribu-
tos, algunas de fecha muy antigua y amplia extensi6n, como la ins-
trucci6n de 25 de octubre de 1597 sobre administraci6n de rentas
reales . Y no falta al final de todo una especie de formulario sobre la
forma de llevar las cuentas -con cargo y data- los contadores de
provincias .

El tomo n.° X resulta sobremanera interesante para apreciar las inten-
ciones del recopilador . Su caracter miscelaneo es aqui bien marcado ; no
sdlo por la tematica, sino por el tipo de escritos que se recogen, en algunos
casos, como vamos a ver, ni siquiera de tipo notmativo.

Se comienza por el contrabando, con una especie de introducci6n
histdrica del autor del «Codigo» sobre los drganos dedicados a la erra-
dicacidn del contrabando, a partir de los alcaldes de sacas y jueces y
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veedores del contrabando . Y, para curarse en salud, se nos advierte en
una nota que se van a recoger disposiciones de diversas epocas, al no ha-
ber sido expresamente derogadas por disposiciones posteriores. Pero bas-
ta examinar a1gunas de esas disposiciones para observar que ya no pueden
tener vigencia en to que se refiere a buena parte de su articulado, por mas
que no se haya dado una derogac16n expresa . Pero es que ademas resulta
cuando menos curioso que aparezcan disposiciones puramente derogato-
rias de 6rganos antiguos, cual sucede con la instruccidn de 1711 dedicada
a la extinci6n del juzgado de contrabando. Sea como fuere, el fen6meno
del contrabando se concibe aqui con un alto grado de generalidad, dando
cabida a disposiciones sobre el «contrabando duro», con una equiparaci6n
de los contrabandistas a bandoleros y malhechores,junto a normas dedica-
das por ejemplo a la fabricaci6n de generos que puedan tener alguna rela-
cion con el tema (fabricantes de pdlvora o de salitres) .

Avanzado el tomo, encontramos un esbozo de sistematizaci6n, al
indicarnos que estamos ante el titulo IV del plan dedicado a Espolios,
vacantes, medias annatas eclesidsticas . Indicaci6n que solo apunta ha-
cia una parte del contenido, al encontrarnos por ejemplo con toda una
regulacidn de la loteria (Instruccidn de loteria de 1776) o con un exten-
so cuadernillo manuscrito donde se va resumiendo una amplia y muy
variada normativa . Da la impresi6n de que se trata -ya a punto de
concluir el trabajo de recopilaci6n- de dar cuenta del mayor namero
de normas, utilizando las que se tienen mas a mano, o los resumenes de
las disposiciones .

La parte siguiente, ya sin ningiin intento de sistematizaci6n, esta
dedicada a los descargos de los reyes y al pago de deudas de la Monar-
quia . La documentacidn recogida a veces poco tiene que ver con la
normativa, como sucede con las reflexiones manuscritas que se recopi-
Ian sobre si las deudas contraidas son del rey o del reino . Por to demas
se mezclan aqui las normas sobre 6rganos -Junta de reales descar-
gos- con decretos reales de pago de deudas contraidas a veces en rei-
nados anteriores . Sin que falten relaciones de testamentos reales en to
tocante al tema . Estamos, como se ve, muy lejos de los prop6sitos
anunciados en el «proyecto» o plan inicial, por mas que la tematica so-
bre el particular figurase recogida en aquel texto .

Se cierra el volumen con una materia de muy reciente creacion y
que en unos anos tuvo amplia eclosi6n normativa : vales reales. Se pue-
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de seguir aqui la serie de disposiciones sobre el tema con bastante mi-
nuciosidad; todo ello con un sentido muy amplio sobre la tematica re-
copilada . Y es curioso senalar que figuran disposiciones de los anos
1793 y 1794, que nos marcan el termino ad quem de la recopilaci6n de
normas .

Hemos dejado expresamente sin referir una pane importante del
volumen que conviene destacar separadamente. Lleva titulo numera-
do : Titulo 11 . Y epigrafe general : Privilegio del Fisco y empleados de
rentas. El autor de la colecci6n normativa nos ha querido sorprender
con sus conocimientos de latinista, al recoger -aunque no parece que
de su cosecha- una disertaci6n latina sobre el particular, con sus re-
glas, sus definiciones y su carga erudita . Para pasar luego a exponer pri-
vilegios del fisco en castellano antiguo . Con la particularidad de que
algunos fragmentos ni siquiera tendran final . En cambio, por nuestra par-
te, si hemos llegado al final de nuestro largo y minucioso repaso. Convie-
ne ahora recoger, a modo de conclusi6n, algunas reflexiones de caracter
general sobre la colecci6n hacendistica que estamos examinando .

d) Observaciones de conjunto sobre la labor recopiladora

Si quisieramos hacer ahora una especie de balance general del tra-
bajo recopilador de Covarrubias, tendriamos que adelantar que se trata
de un ambicioso proyecto y que, por tanto, era muy dificil verlo termi-
nado, tal como habia sido proyectado . Covarrubias emple6 buena parte
del tiempo disponible en la simple acumulaci6n de materiales. Conforme
trabajaba en la parte propiamente normativa, iba dejando los correspon-
dientes huecos con los folios en blanco, para algun dia ser rellenados con
la parte mas personal y sistematizada de la Recopilaci6n ; pero no tuvo
tiempo ni, tal vez, capacidad o empuje para luego rellenar esos huecos .
Con toda esa acumulaci6n de materiales pudo formar diez gruesos volu-
menes, mas el tomo inicial con el proyecto y los indices para su use per-
sonal . Pero Zquien se atreveria a publicar semejante masa documental? .

Era ademas una obra desproporcionada . Casi la mitad de los mate-
riales recogidos pertenecian a la parte hist6rica . Una historia en cinco
amplisimos vol6menes era demasiada carga erudita para figurar en una
recopilaci6n de normas, por mucha afici6n hist6rica que pudiera tener
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el autor. Sobre todo teniendo en cuenta la amplitud alcanzada por la parte
introductoria, muy interesante ahora para los historiadores del derecho,
pero que podia haberse resumido en mas breves trazos . Pero es que ade-
mas la historia propiamente dicha no result6 a la postre una obra ori-
ginal sino solo en escasa medida, como se advierte ya al avanzar en la
lectura de la obra, con materiales yuxtapuestos de mano ajena en su
mayor parte .

Mas deficiencias muestra aun la parte propiamente normativa,
aunque como colecci6n de disposiciones pueda tener hoy inter6s para
los historiadores . Aqui los fallos son mucho mas notorios . A1 parecer,
tal como se deduce de la pequena parte redactada, Covarrubias queria
atender a una doble tarea : primero para cada titulo, conforme a la sis-
tematica del plan inicial, presentaria una normativa elaborada directa-
mente por 6l, articulada convenientemente ; los textos -o una
selecci6n de textos sobre el particular- figurarian a continuaci6n, esta
vez ya en todo conforme a los originales . Pero como sabemos, la parte
mas personal y sistematica, solo alcanz6 a dos titulos de la recopila-
ci6n, al comienzo mismo. Lo que wino despues se limit6 a la mera co-
leccion de documentos, al principio convenientemente adaptados para
la imprenta, con tales o cuales tachaduras de las clausulas meramente
formales . Y mas adelante, ni siquiera eso; llegan a faltar incluso las
meras indicaciones manuscritas sobre el titulo de que se trata .

Por todo ello creemos que el intento resulto fallido ya de por sf,
con independencia de que los valedores del recopilador -Lerena, Flo-
ridablanca-desaparecieran bien pronto de la escena politica, tal co-
mo pensaba Mariluz Urquijo .

Lo cual no significa que la obra no resultara util para quienes des-
pues pudieran consultarla . Alli habia un amplio caudal de datos que
pudieran muy bien servir para hacendistas e historiadores . Al poco
tiempo de trabajar Covarrubias, apareceria la obra de Ripia, enorme-
mente ampliada con las anotaciones de Gallard . Y despues vendria la
obra de Gallardo, proyectada en principio como la de Covarrubias, pe-
ro mas mesuradamente, con una parte histbrica inicial, para pasar lue-
go al desarrollo normativo . Todo parece indicar que Gallard manejo la
obra de Covarrubias y supo aprovecharla, como hiciera con otros di-
versos materiales . Basta como boton de muestra to que se dice sobre el
origen de las alcabalas en la misma linea de Covarrubias, aunque mas
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resumidamente . Es una pena que en nuestros dias la labor fallida de
Covarrubias cayera en el olvido .

B. LA RECOPll.ACI6N DE VALES REALES DE REGUERA VALDELDMAR:

ANALISIS DE LA LABOR REALIZADA POR REGUERA

El caso de la recopilaci6n que ahora vamos a examinar es bien dis-
tinto a los otros dos aqui expuestos . Se trata de una recopilaci6n que
vio cumplidos sus objetivos y lleg6 a publicarse . Se centra en un tema
muy concreto: el de los vales reales, aunque contemplados en los mas
diversos aspectos . Por to demas, su autor es el mas famoso recopilador
de la epoca, Juan de la Reguera y Valdelomar, forjador ilustre, aunque
muy criticado, de la Novisima Recopilaci6n'9 .

Pero ademas estamos ahora ante una verdadera Recopilaci6n . Quere-
mos decir que los textos no han sido incorporados en toda su extensi6n,
como sucede en la mayor parte del «Cddigo de Covarrubias», sino conve-
nientemente adaptados y distribuidos en forma sistematica . La obra, en
efecto, aparece dividida en panes distintas, cuatro en total en el primer vo-
lumen . A su vez cada una de las partes aparece distribuida en capitulos,
cads uno de los cuales lleva numeradas sus distintas disposiciones, como
si fueran leyes. Todas las divisiones y subdivisiones de la obra van prece-
didas de sus correspondientes epigrafes, indicativos del contenido . Y en el
caso de cada una de las disposiciones ntnneradas, los epigrafes responden
a una doble vertiente, en distinta tipografia . Primero, se identifica la dis-
posici6n --convenientemente datada- con todo tipo de detalles : de qud
tipo de disposici6n se trata; coal ha sido el 6rgano que la ha dictado, si ha
sido sobrecartada . Y asi sucesivamente. Si se trata de un fragmento o frag-

19. He aqui el titulo de la obra : Recopilact6n de todas las providenctas respecth-
vas a valesreales, expedidas desde MDCCLXXX,formadaporel licenciadoDonJuan
de La Reguera Valdelomar (Madrid 1802) .

No conocemos bien la figura de Reguera. Sobre el periodo de formaci6n de la
Novisima, con algunos otros datos sobre Reguera, puede verse nuestro libro Derecho
y Admmistracidn publica en la Espana deAntcguo Rdgimen (Madrid 1985) 121-142.

Una exposici6n sobre vales reales -bastante amplia para una obra de sin-
tesis- puede verse en M. ARTOtA, La Hacienda del Antiguo Rdgtmen (Madrid
1982) 368 y ss . Sobre las conexiones entre vales reales y desamortizaci6n, Fran-
cisco TOmns y VALIENTE, El marco politico de la desamortizaci6n en Espana (Barcelo-
na 1971) 38-47.
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mentos de una disposici6n, se indica asimismo . Despu6s la segunda
parte del epigrafe se dedica a resumir el contenido de la disposici6n, en
forma escueta y precisa .

En el texto de la disposici6n a veces aparecen, recogidas entre pa-
rentesis, llamadas que nos remiten a otras disposiciones, ya sean de la
Recopilaci6n o de otros textos juridicos . Y en alguna ocasi6n el texto,
tras la correspondiente llamada, se convierte en una anotaci6n del au-
tor de la recopilaci6n . Pero las notas mas caracteristicas y numerosas
van incorporadas a pie de pagina, con la correspondiente llamada en el
texto . Queda asi convenientemente glosada la Recopilaci6n en una for-
ma que facilita ampliamente la consulta .

Se trata, en efecto, de notas que responden a diversos planteamien-
tos . Muchas notas son de caracter amplificatorio : el texto de la dispo-
sici6n se puede completar o desarrollar con los textos a los que nos
remite el anotador. Quiere esto decir que Reguera no recogi6 en el tex-
to todo el material de que disponia al ponerse a trabajar en la obra; bue-
na parte del material, especialmente si es casuistico, to reservaria para
]as notas a pie de pagina . Otras veces se trata de textos juridicos que no
tocan directamente el tema de la deuda publica, pero que pueden resul-
tar ilustrativos para su mejor comprensi6n . Muchas notas nos remiten
a partes distintas de la obra .

Hay notas que senalan las alteraciones que ha sufrido el texto de
las disposiciones, o si ha llegado a ser derogado . Lo que significa que
Reguera ha recogido textos que, mientras se realizaba la Recopilaci6n, se
han ido alterando o iban perdiendo su fuerza normativa, to que no era de
extranar en esta materia, dada la rapida evoluci6n que sufriera la deuda
publica por aquel entonces. Ademas Reguera ha querido recoger todas
aquellas disposiciones que hubieran tenido importancia en su momento
para la materia de vales, con independencia de que otras disposiciones
posteriores alteraran el tenor inicial de las mas antiguas, como sucede ya
en la parte primera con las siete emisiones de vales de caracter general .

Por to demas, cuando se recoge solo un fragmento, o unos frag-
mentos, de un texto normativo, en nota se suele hacer referencia al res-
to de las normas del propio texto no incorporadas en la recopilaci6n .

Desde el punto de vista tematico Reguera dedica una primera par-
te a ofrecer un panorama sint6tico de las diversas emisiones de vales,
siete en total, mas las especificas dedicadas al canal de Arag6n . Las



194 JosgLuis Bermejo Cabsero

tres partes restantes se ocupan de ofrecer los medios econ6micos nece-
sarios para atender a las necesidades creadas por las distintas emisio-
nes, con el objetivo final de obtener su cancelaci6n, tras haber
cumplido sus objetivos . Reguera distinguira asi entre las aportaciones
religiosas, la adscripci6n de tributos estatales a la materia de la deuda
y la utilizaci6n de mecanismos extraordinarios por parte de la Hacien-
da para cumplir sus objetivos en torno a los vales, con la enajenaci6n
de bienes a la cabeza, dedicando partes distintas de la obra a cada uno
de estos tres objetivos . En volumen aparte ofreceria una quinta parte,
dedicada a completar el tema de la deuda con otras figuras fiscales pa-
ralelas a las de los vales, prestamos fundamentalmente .

En cada una de las partes las normas se suelen ordenar cronol6gi-
camente, siempre que to permita la materia o la propia sistematica de
la obra . El termino ad quem de la Recopilaci6n esta fijado en mayo del
93 . Distintas normas del mismo ano encontraron asimismo acogida en
la obra de Reguera .

LC6mo ha procedido Reguera en la incorporaci6n de los textos?
En general ha sido muy respetuoso con los textos recopilados . Y por
supuesto, no lleg6 a los extremos de la Novisima en la manipulaci6n de
los textos, por mucho que en este sentido exagerara Martinez Marina
en su ataque a Reguera .

Por to demas, ha dejado fuera las cladsulas iniciales y finales de las
disposiciones, en general puramente formalistas, para centrarse funda-
mentalmente en la parte normativa de las disposiciones, a las que solo
somete a leves retoques y alguna que otra supresi6n, cuando no se al-
tera el tenor del texto . En cambio en to que pudi6ramos denominar ex-
posiciones de motivos de las disposiciones se suele mostrar mas
activo, sometiendo los textos a notorios recortes, sobre todo en to to-
cante al proceso de elaboraci6n de cada norma en particular. Y es cu-
rioso resaltar como Reguera suele prescindir asimismo de aquellos
fragmentos de las disposiciones a travels de las cuales puede atisbarse
o adivinarse un panorama poco edificante para la Espana o los espa-
noles de la 6poca. En cuanto a los «breves» papeles, aun procediendo ge-
nerosamente a su inclusi6n, no hard falta decir que solo se ofrece la
versi6n castellana del texto .

En suma, Reguera procedi6 al modo de un jurista -mas que de un
historiador-, procurando resaltar el lado normativo de los textos in-
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corporados, a traves de una sistematica que en principio parece acepta-
ble, sin olvidarse de ofrecer un amplio comentario aclaratorio en las
numerosas notas que acompanan al texto . Un ensayo, pues, muy digno,
antes de acometer la gran tarea en tomo a la Novisima Recopilaci6n .

C. LA COLECC16N DE NORMAS SOBRE RENTAS PROVINCIALES DE 1803

En los fondos del Archivo del Ministerio de Hacienda se conser-
va una colecci6n de normas sobre materia hacendistica en dos vo16-
menes, mas un volumen tercero de indices . En forma manuscrita al
comienzo del primer volumen a modo de titulo figura la siguiente
indicaci6n: Colecci6n de reales c9dulas, instrucciones, ordenes y
resoluciones que se han expedido para la recaudacion y gobierno
de las yentas provinciales . Dispuesto todo de orden de Su Magestad.
Madrid en el ano 1803. Los volumenes estan formados por textos
manuscritos e impresos . Tratemos de ver de que tipo de colecci6n nor-
mativa se trata Z°.

Ya al comienzo del volumen primero se nos pone en la pista : la co-
lecci6n se ha formado a resultas de una orden del rey, de fecha 1 de fe-
brero de 1802, para la creaci6n de un unico archivo . A tal fin en las
distintas dependencias de Hacienda, por ramos separados -en este ca-
so ramo de rentas provinciales- se formarian extractos de las disposi-
ciones (reales c6dulas, instrucciones, 6rdenes y resoluciones) que se
hubiesen dictado opor punto general».

Estamos, pues, ante un caso bien distinto a los dos anteriores .
Ahora se trataria de un trabajo de archivo de tipo sectorial, realizado
por los propios archiveros, como consecuencia de un encargo de tipo
general dirigido a la reordenaci6n de archivos de Hacienda. Por to de-
mas sobre el objeto o fin de la colecci6n, se adelanta en la obra que
comentamos un concepto un tanto redundante : las yentas provinciales
seran olas que se reparten por provincias» . Luego a mayor abunda-
miento, para que no haya dudas, se ofrece toda una relaci6n de cada
una de ]as yentas provinciales .

20 . La colecci6n se guarda en el Archivo del Ministerio de Hacienda, signatura
n.0s 958, 959 y 959 bis.
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La etapa hist6rica abarcada en la colecci6n viene a coincidir a
grandes rasgos con el siglo XVIII, aunque se anaden algunas disposi-
ciones generales de comienzos del XIX. En cuanto a los extremos cro-
nol6gicos, la primera norma recogida es de 8 de julio de 1717,
mientras la ultima va fechada el 14 de septiembre de 1803 .

En principio se trataba de realizar un extracto puntual de las normal de
tipo general, pero a la hora del cumplimiento de la orden real, se utiliz6
un doble criterio . Por una parte se haria el resumen de las disposiciones
tocantes a rentas provinciales, poniendo naturalmente el acento en el
lado normativo . Pero, por otro lado, habria normas extensas, dificiles
de extractar, con las que se formaria colecci6n aparte por el simple pro-
cedimiento de poner las copias de los originales en orden cronol6gico .
Es asi como en la misma colecci6n se elaboraron como dos coleccio-
nes distintas : una, para las normas resumidas por los autores de la co-
lecci6n en forma manuscrita; y otra, con las disposiciones mismas
-todas ellas impresas, salvo en una ocasi6n- dispuestas en orden
cronol6gico . Cada una de las dos colecciones figuraria en volumen se-
parado . Acompana un indice para las disposiciones recogidas literalmente,
cincuenta en total . Ademas en el volumen tercero de la colecci6n se recoge
un indice por material, con las palabras <<abasto>> y <<yervas>> como terminos
inicial y final.

En cuanto a las disposiciones resumidas, se siguen a su vez dos cri-
terios . Por to general los autores de la colecci6n se esfuerzan por re-
sumir el contenido de cada norma; pero en ocasiones, hacen un
extracto de la disposici6n a base de recoger fragmentos entrecomi-
llados del texto original, de mayor o menor extensi6n segun los ca-
SOS .

En la colecci6n figuran algunas notas aclaratorias, por to general
para indicar que el texto en concreto ha sido objeto de modificaci6n o
bien se encuentra derogado . S61o en alg6n caso excepcional la nota se
alarga para apuntar datos sobre la evoluci6n hist6rica de la norma en
cuesti6n .

Se trata, en defmitiva, de una colecci6n con una finalidad practi-
ca bien marcada -facilitar la consulta sobre una materia hacendis-
tica determinada- sin pretensiones de originalidad, al contrario de
to que sucediera con otros coleccionistas de normas o autores de re-
copilaciones .



Dos apsoximactones a la Hacienda del Antiguo REgirnen 197

II . DEL CONSEJO DE HACIENDAALOS SECRETARIOS DE
DESPACHO DE HACIENDA

OBSERVACIONES GENERALES

Uno de los grandes temas de nuestra historia institucional es sin
duda el de la transici6n de los Consejos a los secretarios de Despacho.
Se trate un tema en el que se viene trabajando en los ultimos anos des-
de la doble perspectiva de una y otra figura institucional . Y cada ano
que pasa vamos conociendo mas datos y detalles sobre esa compleja
transici6n . Pero aun queda mucho por hater en ese campo tan sugesti-
vo . Hay todavia Consejos sin la correspondiente monografia o sin la
oportuna tesis doctoral . Y en cuanto a los secretarios del XVIII, tras los
pasos de Escudero, se siguen haciendo estudios enriquecedores ; pero
la materia documental es amplisima y las cuestiones a plantear, y que
a6n requieren respuesta, son de gran amplitud y enjundia . Y todo ello
se advierte especialmente en el campo hacendistico, a pesar de los es-
tudios dedicados a la Hacienda en los 61timos anos . De ahi las paginas
que vienen a continuaci6n, presentadas a titulo de esquema y de mera
aproximaci6n a su estudio, en esta ocasi6n con mayor motivo que el
resto de nuestro trabajo . Se trata de un proyecto de investigaci6n que
esperamos it desarrollando en sucesivas etapas .

A. NOTAS SOME EL CONSEJO DE HACIENDA (DE FINES DEL XVI A

LOS BORBONES)

Introducci6n

A to largo del Antiguo R6gimen el Consejo de Hacienda desempe-
n6 importantisimo papel en el mundo hacendistico. Paralelamente ha-
bia tambi6n otros 6rganos que tenian una amplia participaci6n,
empezando por las propias Cortes o, en su ausencia, la Diputaci6n. Y
mas adelante la llamada comisi6n de millones, incorporada a mediados
del XVII al Consejo de Hacienda. Sin olvidar la innumerable serie de
juntas o las interesantes superintendencias que vienen funcionando con
anterioridad a los Borbones, tal como hemos tenido ocasi6n de com-
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probar Z' . Pero el6rgano por antonomasia dedicado a la administraci6n
de los recursos de la Monarquia -entendiendo el tenmino administra-
ci6n en un sentido muy amplio- sera el Consejo de Hacienda, con un
presidente o gobemador al frente, dotado de una gran autonomia y
versatilidad .

El Consejo proyectara su actuaci6n en muy diversos planos: eleva
consultas al rey, interviene en la administraci6n por mayor de los re-
cursos de la Hacienda, presenta planes y propuestas, interviene en la
e1aboraci6n de las normas y, --porno seguir con la casuistica enumeraci6n-
act6a como alto tribunal de justicia, con inhibici6n de otros altos tribu-
nales en el ambito hacendistico . Fijemonos en algunos de estos aspec-
tos .

Como tal Consejo esta organizado a la manera de un tribunal -de
un alto tribunal- si bien es cierto que habra dentro del Consejo un 6r-
gano especifico para la administraci6n de justicia : el denominado tri-
bunal de oidores, estructurado ya de una forma clara a comienzos
del siglo XVII. Pero en su conjunto el Consejo se configura como
un tribunal que actua colegiadamente a la manera de los altos tri-
bunales de la Monarquia. Con la particularidad de que aqui el
proceso, al menos en teoria, se aligera y toma caracter sumario,
con supresi6n de instancias y formalidades para una mas rapida tra-
mitaci6n .

En el plano ejecutivo -la denominada via ejecutiva en el Antiguo
Regimen-el Consejo puede expedir despachos en sus diversas moda-
lidades, con directa fuerza ejecutiva, tanto a la hora de los nombra-
mientos -cuando no quedan reservados a la Camara de Castilla o a
otros altos organismos- como en las muy diversas series de provisio-
nes despachadas por esta via .

Existia asimismo una proyecci6n normativa del Consejo de Ha-
cienda -de menor alcance, aunque paralela a la desplegada por el
Consejo de Castilla- que se manifiesta en la expedici6n de reales
c6dulas de caracter general, despachadas por el Consejo, o en la
puesta en circulaci6n de las disposiciones hacendisticas a trav6s de
los sistemas oficiales de comunicaci6n de tipo ordinario o de la utiliza-

21 . Puede verse sobre el particular nuestro trabajo «Superintendencias en la Ha-
cienda del Antiguo RBgimen», en AHDE, 54 (1984) 409-447.
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ci6n del sistema de <<veredas», al que nos hemos referido en alguna
ocasi6n'.

En cuanto a los mecanismos utilizados por el Consejo aqui tam-
bien ocupan un lugar muy importante las consultas en sus tres vertien-
tes : de particulares, generales y mixtas. Consultas que pueden ser, a su
vez, del Consejo en su conjunto o del propio presidente o gobemador,
de gran importancia en la segunda mitad del XVII. Forman hoy las
consultas de este Consejo frente a to que dijera alguien importante
estudioso- una mass de documentaci6n impresionante (ya sean origina-
les o en extracto) sobre la que habra de profundizarse en sucesivos tra-
bajos . Solo que las consultas no suelen formar colecci6n y hay que
esforzarse en irlas descubriendo pacientemente en los archivos.

En los mas diversos campos el Consejo desplegaria una Bran acti-
vidad hasta la llegada de los Borbones . Pero a partir de ese momento
su posici6n sera cada vez menos fiume, ante el empuje arrollador del
secretario de Despacho de Hacienda, que muy pronto acumulara el car-
go de superintendente general de Hacienda .

En las paginas que van a continuaci6n nos hemos ocupado en par-
ticular de tres aspectos, que creemos interesantes sobre el Consejo : el
control desplegado en torno al Consejo a trav6s del sistema de visitas,
que serviran ademas para proyectar reformas en el Consejo ; en segun-
do lugar, las sucesivas refomsas a que fue sometido el organismo, resumi-
das por Gallardo, pero que hoy pueden ampliarse o matizarse con
textos de la reforma, y por ultimo, el papel desempenado por el presi-
dente o gobernador.

a) Control y reformas del Consejo. El r6gimen de «Ysitas»

Uno de los mecanismos con mas frecuencia utilizados en el Anti-
guo R6gimen para el control de la administraci6n era, como es bien sa-
bido, la <<visita» . Girar visitas a los organismos de la administraci6n
constituia una practica frecuente, con independencia de que los resul-
tados de cada una de las visitas concretas fueran mss o menos satisfac-
torios . Pero donde la visita cumplia uno de los papeles mis relevantes

22. J.L . BERMFJo CABRERO, <<La circulaci6n de disposiciones generales por el
m6todo de veredas en el Antiguo Rdgimen», en AHDE, 53 (1983) 603-609.
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era sin duda en el ambito hacendistico . Desde muy antiguo los 6rganos
de la administraci6n eran objeto de peri6dicas visitas, que en principio
no se limitaban solo a la simple depuraci6n de posibles responsabilida-
des, sino que podian ampliar su cometido al presentar al t6rmino de
su gesti6n todo un programa de perfeccionamiento o reforma de los
organismos investigados. Podemos decir inicialmente que buena
parte de las reformas habrian encontrado su punto de partida en las
propuestas de reforma presentadas por los visitadores al t6rmino de
su gesti6n . Y ello sucede muy especialmente a to largo del siglo
XVII en relaci6n con el Consejo de Hacienda y sus 6rganos adscri-
tos o dependientes, por mas que los antecedentes vengan de muy
atras . De ahi el inter6s afiadido que pueda tener el analisis de esta fi-
gura institucional .

Ya en los comienzos mismos cabe encontrar el primer nombra-
miento de visitador, en esta ocasi6n a favor del licenciado Juan de Acu-
na . Por los interesantes datos que aporta, conviene analizar brevemente
su nombramiento, que en la real ckdula dirigida al interesado lleva fe-
cha de 30 de octubre de 1600 .

Tras la direcci6n, se notifica a Juan de Acufia la decisi6n del rey de
hacer visitas al presidente, ministros y oficiales del Consejo, a las con-
tadurias y otros organismos dependientes, y a los hombres de negocio
que han mantenido relaci6n con la Hacienda real, por ver si han incu-
rrido en algiin tipo de responsabilidad en una serie de puntos : cumpli-
miento de la legalidad vigente, guarda de «1a fidelidad, legalidad,
diligencia, cuidado, y secreto en el ejercicio de sus ocupacioneso y
averiguaci6n de los danos de que hubiese sido objeto la Hacienda. Y a
tal fin se le concede poder cumplido para hacer todo tipo de averigua-
ciones e inquisiciones sobre el particular, haciendo los correspon-
dientes llamamientos y citaciones, desde el presidente del Consejo de
Hacienda hasta el ultimo de sus oficiales, que deberan cumplir inexo-
rablemente, bajo las correspondientes sanciones impuestas por el visi-
tador. Poderes que quedan convenientemente explicitados y
reconocidos, en el sentido apuntado arriba, para poder cumplir con los
t6rminos y condiciones de la visita . Finalmente, como es habitual en
este tipo de documentos, se conmina a las justicias del Reino para que
presten todo su favor y ayuda al visitador, para poder llevar adelante su
encargo y comisi6n. Todo ello conforme a un modelo que veremos
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posteriormente repetido en otros nombramientos de visitador, con las
consiguientes variantes o adaptaciones .

Aunque escasea la documentaci6n sobre la obra realizada por Juan
de Acuna sabemos que en las ordenanzas dictadas en 1602 para la re-
forma del Consejo de Hacienda, no result6 decisiva su intervenci6n, al
dejar las reformas en manos de otros personajes politicamente mejor
situados, como sucede con Ramirez de Prado .

En cambio, para la siguiente visita de la que tenemos informaci6n,
la documentaci6n es muy abundante. El nuevo visitador sera el licen-
ciado Molina (nombrado en 1620), que tuvo que salvar multiples difi-
cultades en el ejercicio de su comisi6n ". Se trataba de poner al
descubierto irregularidades que pudieran existir en el Consejo de Ha-
cienda y organismos dependientes. Lo que era particulanmente dificil
al tener que desplegar su actividad con notaria escasez de medios y en-
debles mecanismos de actuaci6n .

Ya la propia iniciaci6n de la visita planteaba serios problemas, al
ser necesario, en la generalidad de los casos la mediaci6n de denuncias
particulares. Y aunque el visitador podia actuar de oficio, en realidad
buena parte de su cometido se desplegaba en un terreno puramente in-
formativo, sin poder llegar con facilidad al fondo de los temas' .

La posici6n del licenciado Molina se vio reforzada, hasta alcanzar
un mayor grado de lnstitucionalizaci6n, al ser nombrada por el rey una
junta para secundar la actividad visitadora . Apartir del 14 de abril fun-
cion6, en efecto, una junta de visitadores de Hacienda, ante la cual se
haria por Molina exposici6n de las gestiones realizadas en torno a la
visita . En cuanto a su composici6n, estaria formada la junta por el pre-
sidente del Consejo de Hacienda y diversos especialistas en cuestiones

23 . En AHN, Estado, libro 870, fol . 89 y ss . ha recogido interesante documenta-
ci6n sobre la pesquisa .

Segun el informe elevado porel propio visitador Molina, la pesquisa comenz6
a principios de 1618 : «principios del ano 1618 se mand6S.M . que visitase el Consejo
de Hacienda y Contadurias mayores de ella y de Cuentas».

24. Como senala el propio Molina, el carecer de mecanismos directos para poder
hacer averiguaciones -1e faltaban los memoriales sobre delitos o excesos que debian
obrar en poder del confesor del rey y no del presidente del Consejo- tuvo que limi-
tarse a examinar los papeles y documentos de hombres de negocios . Ya travbs del exa-
men de egos materiales pudo it rastreando posibles responsabilidades de ministros y
oficiales.



202 JosgLuisBermejo Cabrero

financieras : Don Juan de Chaves, Don Francisco de Tejada y Garcia
Perez de Araciel, asimismo miembros todos ellos del propio Consejo
de Hacienda . La junta en principio tendria su sede en la casa del propio
Presidente de Hacienda, segun 6rdenes cursadas al efecto . Mas adelan-
te contaria la junta con sede propia, situada en el mismo edificio del
Consejo de Hacienda. Y hubo algtunos otros retoques en punto a orga-
nizaci6n de menor entidad que aqui no vamos a detallar.

En la orden, dirigida al presidente de Hacienda, se pone a su cui-
dado convocar las reuniones de la junta . Y tras las reuniones habria de
dar al rey cuenta directa de to tratado . Mas adelante se recibirian 6rde-
nes de Palacio en el sentido de cambiar las horns de la reuni6n y hasta
el propio lugar de celebraci6n de las reuniones, seon hemos apuntado
ya. Y no faltan ocasiones en las que el propio rey dejaria senalados los
puntos a tratar.

En cuanto a la actuaci6n desplegada por el visitador, a Molina le
llegarian avisos de los fraudes cometidos en las rentas de Sevilla y en
particular en to tocante al almojarifazgo, «encubri6ndose y usurpando-
se y dexandose de cobrar muchos derechos de los devidos a la real Ha-
cienda» . Como el tema era importante por el monto de las rental y la
novedad del sistema de administraci6n empleado a la saz6n -antes las
rentas estaban en arrendamiento- Molina consider6 oportuno nom-
brar un subdelegado - e1 licenciado Juan Pardo de Arenillas- y en-
viarlo a Sevilla a realizar una visita particular. La visita se hizo «por
papeles y testigos» . Pero las dificultades para realizar las cumplidas
averiguaciones eran muy grandes, «en ninguna parte y menos en aque-
lla ciudad se puede averiguar cosa que sea substanzia, porque todos ha-
zen banidad de que no se llegue a juicio» 25 .

La visita tuvo amplio despliegue, los cargos ode comisi6n y omi-
si6n» pasaron de novecientos, los ministros implicados -mayores y

25. He aqui la comunicaci6n dirigida al Consejo: «Hemandado que se haga una
Junta en casa del presidente de Hacienda, donde se ha de hallar el licenciado Melchor
de Molina, don Juan de Chaves, don Francisco de Tejada y Garcia Pdrez de Aracil, de
mi Consejo. Vos les ordenardis quecuando el presidente de Hacienda les senalare acu-
dan a su casa».

En la Junta se examinaban a veces propuestas enviadas por el rey a trav6s del
licenciado Molina, como sucede con el «papel de reformaci6n» sobre el Consejo y sus
tribunales de 21 de abril de 1621 .
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menores- superaban el numero de 260 . Hubo que proceder a nueva
subdelegacion de la propia figura del visitador, a fin de continuar las
averiguaciones . Tenminada la visita y vuelto el visitador a la Corte, ele-
v6 una amplia consulta -ano 1620- al rey con propuestas sobre la
necesidad de reformas en las aduanas sevillanas, pidiendo que el tema
quedase englobado en la visita general que estaba realizando el Conse-
jo. En respuesta a la consulta el rey «mand6 que se viessen y determi-
nassen los cargos contra los dichos almojarifazgos» para los que
fueron nombrados los oportunos jueces al lado del licenciado Molina.

Otro aspecto que pudo ser investigado fue el tocante a la indemni-
zaci6n debida por Cosme Centuri6n sobre la pdrdida de una de las cua-
tro galeras con las que servia a la Monarquia . Los hechos habian tenido
lugar mucho antes (15$3) . Y ya habia tenido ocasi6n el Consejo de Es-
tado de elevar consulta sobre el particular. El pago del valor de la gale-
ra se hizo como merced oteni6ndole por obligaci6n y pago de ella» . Y
algo parecido ocurri6 con los herederos de algun otro hombre de nego-
cios . Tras revisar la documentaci6n en torno a la merced, pudo el visi-
tador elevar consulta muy negativa para con las mercedes.

&uego el tema pas6 a una Junta en la que participaba el propio vi-
sitador que procedi6 a revisar la causa por la via judicial -sin que hu-
biese segunda suplicaci6n, al ser pleito de tipo hacendistico
nombrandose incluso fiscal para la causa.

En un punto concreto pudo el visitador contar con un memorial de
denuncia presentado por un particular -que figura an6nimo en la re-
laci6n- frente a las actividades de otro miembro de la familia Centu-
ri6n, Octavio . En el memorial se denunciaban las practicas
fraudulentas para con la Hacienda real «disiendo en 61 que estaba dap-
nificada la real Hacienda en muchos miles de ducados por mercedes
que S.M. le habia hecho sin causa ni raz6n lexitima, y por medios ili-
citos» Z6 . Evacuadas las oportunas diligencias por el visitador y colabo-
radores, fue elevada asimismo una consulta al rey por parte de Molina,
donde se ofrecia cuenta detallada del alcance de las mercedes realiza-
das (1620) .

Por ultimo, la visita se centr6 sobre la concesi6n de otra merced
que ofrecia en principio muy serias dudas sobre su fundamentaci6n . Se

26 . Todo ello en AEQV, Estado, libro 870.
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trataba de una merced nada espectacular : la escribania de raci6n del
reino de Napoles, que a la postre vendria a pasar al patrimonio del pro-
pio Octavio Centuri6n . Excusamos aqui hacer menci6n de las vicisitu-
des procesales a que dio lugar esta merced que seria utilizada mas
adelante como argumento en el proceso contra Rodrigo Calder6n .

En unos y otros casos solo se consigui6 realizar averiguaciones so-
bre temas hacendisticos que no incidian directamente sobre el propio
Consejo o Contadurias, aunque hubiesen participado tales organismos
en su gesti6n. De ahi que el visitador al tratar puntualmente del Conse-
jo se tuviese que limitar a presentar sugerencias sobre las posibles re-
formas a que pudiera quedar sometido .

Pero la gesti6n de Molina no se iba a limitar a dilucidar posibles
responsabilidades de los 6rganos de la administraci6n financiera o de
los denominados «hombres de negocios» . Hay todo un aspecto refor-
mador bien caracteristico que vamos a tratar de resumir.

Molina mand6 confeccionar un amplio cuestionario articulado en
24 puntos, para ser remitidos a los diferentes componentes de los mas
altos tribunales de Hacienda : Consejo, contadurias y fiscales adscritos
a estos organismos . Iba el cuestionario acompanado de una relaci6n de
normas, por si los informantes pudieran aportar datos sobre la valora-
ci6n de los sujetos alli resenados. Se trataba, pues, de trabajar en dos
frentes : en el de los 6rganos, para su posible reforma, y en el de las per-
sonas que actuaban en esos organismos para tener una informaci6n de
tipo reservado sobre el desempeno de los puestos. Como es natural la
informaci6n se polariz6 hacia el primer aspecto de la cuesti6n ; practi-
camente todos los consultados rellenaron el cuestionario . En cambio,
en la informaci6n de tipo personal, las contestaciones fueron escasas .
Y solo las de caracter an6nimo adoptaron una clara posici6n critica
hasta alcanzar incluso a relevantes miembros del Consejo .

En cuanto al cuestionario, se polariza en tomo a determinadas figuras
institucionales, de las que se sospechaba pudieran necesitar de reformas o
mejoras, hasta llegar incluso a la supresi6n de la propia figura.

Tal sucedi6 especialmente con la secretaria del Consejo . ZConven-
dria mantener su reciente desdoblamiento en dos secretarias o habia
que volver al secretario unico? El libro de caja, Zhabria de ser suprimi-
do? Pero el organismo sobre el que se cernian mas dudas era cabal-
mente la Contaduria mayor de cuentas, con tantos oficiales y tantas
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mesas (veinte mesas, mas las afiadidas) . Era un organismo complejisi-
mo LConvendria reducir plazas? Pero, jc6mo y de que manera? Otro
de los organismos sobre el que abundaban las dudas era el propio pre-
sidente del Consejo de Hacienda que tenia una gran mano en todo to
relativo a nombramientos ; habia incluso una figura de colaboradores,
los entretenidos sin titulo, cuyo nombramiento dependi6 enteramente
del presidente, sin necesidad de que mediase el Consejo en los nom-
bramientos, ni ser precisa consulta al rey LHabia que cambiar el siste-
ma de nombramiento? Y asi sucesivamente .

Los encuestados se movieron entre dos alternativas dificiles de
conciliar : reducir gastos, a traves de la supresi6n-aminoraci6n de orga-
nismos, o mantener la necesaria operatividad y eficacia en el desplie-
gue de la Hacienda . Pero no podemos por ahora seguir paso a paso a
los encuestados, que aportan numerosas noticias y valiosisima infor-
maci6n sobre el funcionamiento de la Hacienda de aquel entonces.

Por su parte el licenciado Molina, con toda la informaci6n dispo-
nible, hizo una previa valoraci6n que le serviria para elaborar una con-
sulta dirigida al rey .

En la consulta hay una serie de propuestas que tienen un caracter
meramente descriptivo : se limita el visitador a sefialar sucintamente la
composici6n de las diferentes dependencias de que consta el Consejo
y el alcance de sus facultades, con interesantes observaciones sobre la
practica administrativa ; materia dificil de encontrar por otras fuentes
de informaci6n . En cuanto a las reformas se centran fundamentalmente
en el exceso de personal y en una distribuci6n mas racional y operativa
de los medios puestos al alcance del Consejo 2' .

Por el contrario, en casos mas raros hay, falta de personal, como
sucede con los contadores de resultas y entretenidos con tifulo . Sucede
to contrario con los entretenidos sin titulo de nombramiento presiden-
cial ; con el agravante de que estos oficios «se han dado, no por la zien-
cia y experiencia de los proveidos, sino por casamientos, por
remuneraci6n de servicios y por otros respetos y consideraciones tales

27 . Fs sumamente claro Molina con los denominados «entretenidos», que ha-
bi6ndose sido nombrados por el presidente no tienen titulo despachado por Udula re-
al . Seg6n el informe de Molina, se trata de un personal en buena parte in6til e ineficaz .
Y que ha visto multiplicado su ndunero, especialmente en los 61timos anos (Vase so-
bre todo fol. 117 y 118 del citado libro 870 de la Sec. de Estado).
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como si con los oficios se pudiera dar la suficiencia para ellos» . El in-
forme de Molina iba a repercutir en las reformas de 1621, que exami-
namos en otro lugar. Pasemos a otra visita.

En 1643, en efecto, fue nombrado visitador Diego de Riafio y Gam-
boa . Se trataba de continuar lavisita iniciada por el licenciado Molina, con
amplios poderes, tal como quedan espacificados en el largo nombramien-
to redactado al efecto y que conviene aquf brevemente comentar.

Riafio es nombrado visitador «de mi propio motu y ciencia cierta
os nombro y diputo y crio por visitador de los dichos tribunales»1. En
cuanto al cuadro de facultades se despliega en una doble vertiente . Por
un lado, de inspecci6n y vigilancia de to practicado en el Consejo de
Hacienda y sus tribunales, hasta llegar a comprender a cuantas autori-
dades y oficiales componen la n6mina del organismo, desde el presi-
dente hasta el ultimo portero u oficial subalterno ; y por otro lado, en
relaci6n con los hombres de negocios que celebran asientos y mantie-
nen estrechas relaciones con la Hacienda . Hay que vigilar si se cumplen
las leyes y ordenanzas, si se han comeddo abusos, cohechos y otra suerte
de fiaudes y si las autoridades y oficiales se comportan con la diligencia a
que estan obligados . Se hace remisi6n expresa a la visita anterior del li-
cenciado Molina, considerada como arranque y modelo de la que ahora se
proyecta. No hard falta anadir que todas las autoridades y oficiales del
Consejo quedan obligadas a facilitar el trabajo del visitador y a proporcio-
nar cualquier tipo de documentaci6n que se solicite. El sistema seguido en
las visitas a tribunales del reino se toms asimismo como punto de refer-
encia obligado para la presente visita, especialmente en todo to relativo a
la presentaci6n de descargos . Y al lado de los aspectos que pudi6ramos
considerar negativos en torno a la pesquisa, hay aqui tambi6n todo un des-
pliegue reformista, al quedar facultado el visitador para proyectar refor-
mas y hacer propuestas de nuevas ordenanzas «quitando algunas cosas y
afiadiendo otras, para que en todo haya el buen despacho que convieneo .
En unos y otros casos el visitador queda facultado para elevar directamen-
te consultas al rey.

Promovido Riafio y Gamboa a la presidencia del Consejo de Castilla,
fue nombrado en mayo de 1649 visitador Martin de Laneategui . Es impor-
tante sefialar que por real c6dula de 5 de julio de 1649, dirigida al nuevo vi-

28 . Fol. 116 del citado libro 870 de la Sec. de Fstado.
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sitador, se ampliaba su cometido a la Comisi6n de millones . «Proce-
dais asimicmo a la visita de la dicha comisi6n de millones y sus minis-
tros de cualquier calidad que sean y los visiteis de la misma forma y
manera que to haceis y debeis visitar al dicho mi Consejo de Hacien-
da». La raz6n de semejante ampliaci6n de cometido se debe a que la
comisi6n de millones par esas fechas babfa quedado incorporada al
Consejo de Hacienda.
A su muerte se eligi6 a un ministro del Consejo de Castilla, Garcia

de Porres y Silva, fallecido en 1664 . Le sucedi6 en la visita Don Lo-
pe de los Rios y Guzman, a la saz6n presidente de la Chancillerfa de
Granada y que luego ocuparfa altos puestos en la administraci6n fi-
nanciera de la Monarquia. La real cedula par la que se le nombra
visitador lleva fecha de 16 de julio de 1664 y contiene cumplida re-
misi6n a las reales cedulas dictadas para los anteriores visitadores.
Y to mismo sucede con el nombramiento de su sucesor, Fernando de
Mier y Salinas, de fecha de 7 de julio de 1700. Tenemos, asi un cuadro
suficientemente representativo de los visitadores a to largo del siglo
XVII 29 .

b) Ordenanzas y Decretos de reforma del Consejo

A pesar de que los origenes del Consejo de Hacienda se suelen fijar hay
a comienzos del reinado de Carlos V, hasta fines de siglo el papel de
las Contadurias sera predominante 3° . En determinados momentos se
«formaba» Consejo de Hacienda con el propio personal adscrito a las
Contadurias . Y, aunque desde Ovando hubiera un presidente de Ha-
cienda, habra que esperar a fines del XVI para que se organice el Con-
sejo como tal organismo, con planta fija y reglamentaci6n puntual y
precisa .

29 . Abundantedocumentaci6n sobre la visita de Molina en AI-IIN, Consejos, leg. 51268.
30 . Tras las investigaciones de Carande se viene considerando el ano 1523 como

punto de artanque del Consejo de Hacienda.
Una reciente revisi6n de la historiogratia sobre el tema, con observaciones en

torno a la documentaci6n de la 6poca, ofrece Esteban HERNANDEZ EsTevE, Creaci6n
del Conselo de Hacienda de Castilla (1523-1525) (Madrid 1983). Con mayor ampli-
tud cronol6gica, Carlos J. de Carlos Moxw.es, «E1 Consejo de Hacienda de Castilla en
el reinado de Carlos V(1523-1556)» enAHDE, 59 (1989) 49-159 .
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En 1593, en efecto, las ordenanzas dictadas para el Consejo y
Contadurias consideran ya al Consejo de Hacienda con una dotaci6n
fija de personal, un presidente y un campo de competencias especifico,
por mas que algunos de esos aspectos queden tan solo apuntados y sin
terminar de perfilarse en las ordenanzas; ordenanzas que fueron elabo-
radas bajo la supervisi6n directa del propio rey 3' .

En el plano de la organizaci6n hay un presidente que ejerce tam-
bien la presidencia en las Contadurias. En cuanto a los consejeros, pro-
ceden del Consejo de Castilla-dos miembros-o de las Contadurias
-otros dos- con la posibilidad, de anadir oalgunas otras personas -
dira el rey- si me pareciere» .

El cuadro de funciones se traza en t6rminos muy generales : <<ad-
ministrar por mayor mi real haciendao, o bien <<todos los negocios y
cosas de hacienda en general, y todas las que tocaren i concernieren al
acrecentamiento i buen gobierno de ella y fueren en su beneficio, con-
servaci6n i buena administraci6n en general» . Lo que no impide que
se especifiquen algunas materias ; o to tocante a las mercedes, que siga
siendo despachado por la Camara de Castilla (n.06) .

Por el contrario los temas de justicia quedan reservados a la Con-
taduria Mayor de Hacienda (n.° 10), que a su vez cuidara de la adminis-
traci6n «por menor» de la real hacienda (n.° 14 y ss.) .

En las ordenanzas siguientes de 1602 se trata de consolidar el Con-
sejo de Hacienda como tal Consejo, adaptandole a la configuraci6n de
los restantes Consejos de la Monarquia, como se desprende de la sim-
ple anotaci6n de las disposiciones 32 .

Hay ya una denominaci6n para la primera instituci6n conjunta :
<<Consejo de Hacienda y Contaduria Mayoro. Lo que naturalmente no
impide la diferenciaci6n de onegociaciones y ejercicioso (n.° 1) .

Habra dias reservados para las sesiones del Consejo -tres horas
por las mananas- ocomo en el Consejo Real y en los demfis Consejos

31 . Las ordenanzas de 1593 en Nueva Recopilaci6n (ed. 1745)1X, II, 2.
Una reciente sintesis sobre el Consejo de Hacienda -siguiendo muy de cerca

la conocida obra de Gallardo- ofiece Tomfis GARcIA CuENcnAttwTi, «El Consejo
de Hacienda (1476-1803)>>, en La Economfa espanola alfoul del Antiguo Rdgimen.
IV. Instituciones. (Madrid 1982) 405-502.

32. Las Ordenanzas de 16 de octubre de 1602 en NuevaRecopilacOn (ed. 1745)
IX,N,3,4y5 .
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de la Corte>> (n .0 2), ademas, dos horas por las tardes, 3 dias a la sema-
na, para los asuntos mds importantes .

Se amplia hasta ocho el numero de los miembros del Consejo, que
ya aparecen designados como oconsejeros de Hacienda .

Se refuerza el papel del presidente del Consejo : preside todos los
6rganos, vota si es letrado en los pleitos de justicia, resuelve dudas y
reparte los negocios (5-11) .

En cuanto a la tramitaci6n de las consultas, se despacharan al mo-
do de otros Consejos, con la participaci6n del presidente y secretarios
(dos secretarios a partir de ahora) .

La administraci6n de justicia del Consejo queda ahora reservada al
Tribunal de oidores -que pasan de 4 a 5- segun un procedimiento
sumario, con preferencia en la tramitaci6n para los pleitos en los que
esta la Hacienda interesada (Libro IX, tit . 2, ley 4) .

Queda finalmente reorganizada la Contaduria mayor de Cuentas
con una fijaci6n mas estricta de la plantilla del personal y de la asigna-
ci6n de haberes . (Libro IX, tit . 2 ley 5) .

Tras la visita del licenciado Molina, se dictaron nuevas ordenanzas
sobre el Consejo de Hacienda de fecha 27 de enero de 1621'3 .

Se trata de una reforma en profundidad que afecta al Consejo y
Contaduria mayor de Hacienda y al Tribunal de oidores .

Para la elaboraci6n de las ordenanzas se sigui6 un doble camino .
Primero el licenciado Molina present6 un dictamen con propuestas
concretas de reformas. El dictamen fue elevado al rey ; y a la vista del
informe se mand6 formar una junta, en la que participaria el licenciado
Molina a fin de discutir el informe y elevar nueva consulta que, a su
vez, serviria de base a una futuras ordenanzas 1 . Se trata de unas orde-
nanzas amplias y detalladas, con 38 apartados y una breve exposici6n
de motivos, a tenor de las siguientes lineas generales :

Ante todo se pretende con la reforma reducir personal, suprimir or-
ganismos o refundirlos en otros, de forma mas racional y eficaz para el
servicio .

33 . Para las reformas de 1621, F. GAttaxno, Origen, Progreso y Estado de las
Rentas de la Corona de Espana I (Madrid 1871) 33-34.

34. En AI-IN, libro 870, 137-146, hay copia de un escrito que presenta todos los
indicios de ser la propuesta del visitador Molina, llevada a la junta . En cuanto al dicta-
men de la Junta puede verse recogido en elpropio libro, fol.161 y ss .
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-El mimero de consejeros no puede pasar de 4.
-Se suprime el oficio de contador del libro de caja, mandando re-

coger la documentaci6n tocante a la materia .
- Se suprimen los contadores de rentas . Su trabajo queda reparti-

do de la siguiente forma : los despachos los hard ahora el escribano ma-
yor de rentas, to tocante a quitaciones pasa a ejercicio de los
contadores del sueldo, y to relativo a los libros de salvado y otros agre-
gados se encarga a los contadores de mercedes.
- Supresi6n, asimismo, del oficio de contador de la intervenci6n

de entrada y salida del dinero de la receptoria, cuyas materias se trami-
taran a trav6s de los contadores de relaciones .
- Se suprimen los contadores de penas de Camara, agregando su

ejercicio a los contadores de la raz6n.
- Se suprime tambi¬n un oficio creado con caracter coyuntural :

los contadores del medio general de 14 de mayo de 1608, sustituidos
ahora por los contadores de resultas .
- Se dictan disposiciones para agilizar el trabajo de los tesoreros

y receptores.
En cuanto a los consejeros de Hacienda, se trata de someterlos a

control mas riguroso y de prohibirles ciertas actividades que habian de
resultar incompatibles con el cargo . En especial, deben cumplir los t6r-
minos para dar las cuentas a que estan obligados .
- No pueden tener comisiones, ni dentro ni fuera de la Corte .
En to relativo al Presidente del Consejo, se reduce el alcance de

sus facultades en to tocante a nombramiento para 6rganos de la admi-
nistraci6n de rentas .

La segunda parte de las Ordenanzas (cap . 18-24) estan dedicadas
al tribunal de oidores, siguiendo una propuesta de reforma encaminada
a agilizar y dotar de mayor operatividad al procedimiento ante el tribu-
nal . Recordemos esquematicamente algunos aspectos de la regulaci6n .
-No pueden los oidores dejar su plaza en el tribunal sin haber ter-

minado los procesos en los que han participado .
- Los t6rminos y plazos sefialados por las leyes del reino pueden

acortarse segdn el parecer del presidente del Consejo .
- Se fijan tres dias a la semana para votar pleitos .

El presidente recibira cumplida noticia semanal sobre los plei-
tos votados en el tribunal .
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- Se fija la menor cuantia en los 1.000 ducados .
- Se sefiala la obligatoriedad de respectar el principio de la uni-

dad del acto en las votaciones, de suerte tal que un pleito comenzado a
votar no puede verse interrumpido hasta tanto no se concluya su vota-
ci6n.

Las disposiciones finales se refieren a la Contaduria mayor de
cuentas, en la misma linea de reducci6n de personal y de sefializaci6n
de la incompatibilidad con algunas otras ocupaciones en el ambito ha-
cendistico .

El Consejo de Hacienda seria objeto de sucesivas reformas a to largo
del reinado de Carlos II ; reformas que no son bien conocidas y que expon-
dremos aqui de acuerdo fundamentalmente con datos de archivo 3S .

En principio las reformas suelen justificarse en raz6n de una ma-
yor eficacia administrativa -la confusi6n que se produce con tanto or-
ganismo es alta- y del importante ahorro que se espera para la
Hacienda regia, ya de por si muy sobrecargada. Por to demas, las refor-
mas vienen a afectar tanto al Consejo de Hacienda como a las Conta-
durias . Veamos la sucesi6n de los decretos de reforma .

Por un decreto de 12 de marzo de 1666 se van a reducir las plazas
del Consejo y Contaduria de acuerdo con las reformas tomadas en el
anterior reinado, que no parecen haber surtido efecto . En el Consejo
habra en conjunto solo ocho ministros, repartidos por mitad en las dos
salas . Frente a la limitaci6n en el ndmero de plazas no cabe presentar me-
moriales ni reclamaciones de ningtin tipo por parte de los afectados . En
caso de ser necesario mayor numero de consejeros en ambas salas ajuicio
del presidente o gobemador del Consejo, se completara el n6mero con
miembros del Tribunal de oidores o de la Contaduria mayor de cuentas .

Se trata, pues, de un proyecto de limitaci6n de plazas de cara al fu-
turo, aunque sin efectos econ6micos inmediatos al mantenerse los «go-
ces>> de los minestros que sirven los actuales cargos .

El propio Consejo de Hacienda elev6 una consulta al poco tiempo
de dictarse la disposici6n manifestando los inconvenientes y dudas al
respecto que no fueron en principio tomadas en consideraci6n desde
Palacio, como hace ver la estricta respuesta de la Reina Gobernadora:

35 . Para las refonmas de Carlos II, AEIIV, Estado, libro 858. Vase ap6ndice do-
cumental, para dos casos concretos de reforma.
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«Tengo por bastante numero el de ocho ministros para las dos Sa-
las de Gobierno y Millones, y asi se ejecutara» .

Otras reformas de tipo general afectarian a los diversos Consejos
de la Monarquia, en la misma linea de reducci6n de personal y de gas-
tos ; y que aqui no es preciso detallar. En el ano 1676 se expidi6 otro
importante decreto, de fecha 8 de octubre . Esta vez la refonma se ex-
tiende al Consejo y a la Contaduria mayor de cuentas . La fundamenta-
ci6n del decreto se ajusta a los consabidos esquemas : La experiencia
ha mostrado que el amplio mimero de ministros en los tribunales tan
s61o sirve para dilatar los negocios y crear confusi6n en el despacho.
No cesa de aumentar el numero de plazas a pesar de las ordenanzas que
vienen marcando un nidmero determinado y fijo de plazas . En cuanto a
la parte dispositiva del decreto, se acomoda al decreto del 66, al ser
ocho el numero de plazas ocupadas por orden de antiguedad .

En cuanto al tribunal de la Contaduria mayor de cuentas, habra
cuatro contadores, tras haberse aplicado en su selecci6n los criterion de
antiguedad . Y en el caso de necesitarse mayor numero de personas, no
se acude al expediente anterior de fijar un numero de ministros como
suplentes, en conformidad con el criterio del presidente o gobernador,
sino que se hard necesaria la directa intervenci6n del rey, tras haber re-
cabado la oportuna informaci6n .

Se va a contemplar tambien en este decreto la situaci6n de los con-
tadores de resultas, entretenidos con titulo y de nombramiento reserva-
do al gobernador. Habra 26 contadores de resultas,16 entretenidos con
titulos y otros 16 de nombramiento presidencial . Con una interesante
matizaci6n : ese numero se f1jara tambien conforme al criterio de anti-
guedad . Y to mismo sucede con los casos de vacantes o cuando haya
que suplir ausencias o enfermedades : iran entrando tambien por orden
de antiguedad el resto de los componentes de las Contadurias ; mientras
tanto quedaran sin ejercicio y sin percibir remuneraci6n «sin derechos
-dira el decreto- ni goce alguno por esta raz6n» . Por to demas, dis-
ponemos de las litas concretas de los nombramientos realizados a tal
efecto .

Al ano siguiente (decreto del 12 de julio de 1677) las reformas se-
guirian en la misma linea, aunque con matices interesantes a destacar.
En el decreto ya se proyecta un Consejo formado ode poco numero de
ministros», con las condiciones precisas, olos man experimentados e
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independientes» . No se va a fijar ahora el ndmero de plazas, sino que
se sefalaran en concreto las personas que van a servirlas : el presidente,
Conde de Humanes, y seis ministros mas, entre los cuales, el Marques
de Castromonte, que habia obtenido el titulo de consejero y gran can-
cer de Hacienda el ano anterior a trav¬s de una importante entrega de
dinero . Habra secretarios del Consejo y un secretario de la Sala de mi-
llones, ocontinuando poi ahora los consejeros y fiscales togados que
hoy sirveno . Se fija tambi6n el mimero concreto de contadores mayo-
res : cuatro contadores mayores, mas un fiscal . Los demas oficiales
quedan sin ejercicio ni gajes, a la espera de ulterior colocaci6n . Y en
los casos de venta de oficios, se compromete la Hacienda a la devolu-
ci6n de las cantidades en su dia entregadas mas los intereses devenga-
dos .

El 4 de agosto del mismo ano serian reformadas las Contadurias,
con una reducci6n de personal . De nuevo se vuelven a repetir pareci-
dos argumentos, en torno a la finalidad de reducir gastos .

En cuanto a las variaciones, 21 contadores de titulo quedaran redu-
cidos a 16 ; se mantienen los cinco supernumerarios, en expectativa de
destino. La reducci6n mas profunda afectara a los miembros de nom-
bramiento presidencial, al pasar de 77 a 16. Con todo se admiten 22
miembros en calidad de sustitutos ; todos los demas quedan fuera de
n6mina, sin ejercicio, gajes ni emolumentos y osin que tengan acci6n a
las demas plazas de su grado» . Semejante reforma se basaria en la me-
moria presentada poi Don Jer6nimo Eguia .

Tres dias despues, el 10 de agosto, se acometeria la reforma del
Consejo de Hacienda en Sala de Justicia . Habra en principio cinco
miembros, con el aiiadido de otros dos consejeros que sirven en otros
destinos . El resto de los consejeros de hacienda quedan sin ejercicio ni
gajes, para ser tenidos presentes, segun sus m6ritos, en el momento
oportuno .

Otro nuevo decreto sera expedido el 30 de diciembre de 1979 .
Muy brevemente, sin preambulos, se fije en seis el niimero de conseje-
ros -entre los cuales el canciller mayor- en sala de gobierno . En
cuanto a la sala de millones, habra cuatro consejeros . Por to demas, el
presidente queda autoriza para realizar posibles trasvases de personal
de una sala a otra .
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Por otra parte, en el tribunal de la Contaduria, habra un consejero
para llevar el control de cuentas y presidir una de tantas juntas que pro-
liferan en el Antiguo Regimen . Se prev6 tambien la formaci6n de una
sala particular de cobranzas, al modo antiguo, que tendra sus reuniones
en la sede del Consejo, tres tardes a la semana .

Afios despues se acometera una reforma que afectara al Consejo y
parte de las Contadurias . Estamos en un momento claramente refor-
mista del reinado de Carlos II, especialmente en to tocante a Hacienda.
El propio rey va a participar directamente en algunas juntas en ]as que
se proyectan las reformas hacendisticas .

En el caso del Consejo y Contaduria se expide el 31 de enero de
1691 un real decreto, proyectado;unos dias despues a efectos ejecuti-
vos5 de febrero- en una real c6dula . Los motivos de las reformas
son los consabidos .

El n6mero de consejeros no ha de pasar de 6, incluido el presiden-
te. En el decreto se insertan los nombres de los elegidos, al tratarse de
un tipo de decreto mixto . Con todo, -y a petici6n del Marqu6s de los
Velez, recien nombrado Superintendente General de la Hacienda- se
afiade un consejero mas que actuary como colaborador del Superinten-
dente . Habra dos secretarios con voto de consejeros . Los demas miem-
bros del Consejo quedaran con s61o los honores, pero sin ejercicio ni
gajes, en expectativas de destino --como hoy diriamos, No importa
que el empleo fuese obtenido a trav6s de la entrega de una cantidad, es
decir, mediante compra del oficio . Claro esta que conforme a las prac-
tics del Antiguo Rdgimen, el decreto busca una compensaci6n para ta-
les casos; y en concreto, la percepci6n de un interes del 5% de la
cantidad entregada en su dia por servir el oficio . Por su parte, el tribu-
nal de oidores no sufrira cambios.

En to tocante a las Contadurias, se trataria de aplicar la reforma
proyectada diez anos atras de forma taxativa ; to que demuestra que no
habia tenido repercusi6n practica . El decreto contempla en particular la
situaci6n de la Contaduria Mayor de Cuentas, con cuatro contadores y
un secretario . Se recogen asimismo los nombres concretos de los ele-
gidos . Y aqui sucede to mismo que en el Consejo de Hacienda: los de-
mas quedan sin ejercicio ni gajes, a la espera de la oportuna colocaci6n
y con la percepci6n de intereses a favor de quienes hubieran obtenido
en su dia el oficio mediante una aportaci6n econ6mica .
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c) Presidentes y gobernadores del Consejo de Hacienda

Al frente del Consejo de Hacienda, desde el comienzo mismo de
su implantacidn, figuraria un presidente, dotado de una gran versatili-
dad y amplia gama de poderes. No hate falta decir que el cargo o em-
pleo de opresidente de Haciendao Homo brevemente entonces se le
conocia- era el mas alto e importante del especifico mundo hacendis-
tico . Pero con el tiempo en lugar del presidente aparece, ocupando se-
mejante posicibn -aunque con un cierto menor rango- un
gobernador, como sucede ya en 1621 . No se trata de un simple sustitu-
to temporal, de los que se venian nombrando para atender vacantes o
indisposiciones de los titulares en algunas etapas mas o menos cortas
(ejemplo, ya en 1592, ofrece Pablo de Laguna) ' . Pero al fin y a la pos-
tre, solo se nombraban gobernadores y no presidentes . ZQue notas ser-
virian para distinguirlos?

No es facil, como sucede en el resto de los Consejos, trazar la di-
ferenciaci6n entre una y otra figura. En el caso concreto del Consejo de
Hacienda, hasta ahora no se han tratado de indagar los criterios ade-
cuados para su diferenciaci6n . Del examen detenido de la documenta-
cidn -y muy especialmente de los decretos reales del
nombramiento- se desprenden algunas consideraciones interesantes
que vamos aqui brevemente a resumir .

En principio, el nombramiento de presidente se hate en calidad de
propietario de la plaza, tal como se apunta en algun texto de nombra-
miento : «He resuelto nombrar para el puesto de presidente de Hacien-
da en propiedad al Conde de Villahumbrosa» 3' .

En cambio, el gobernador tiene un arraigo menor al frente del
Consejo. Aunque ejerza las funciones de presidente, no to hace en ca-
lidad de propietario de la plaza . Se trata de una especie de interinidad,
en tanto no existe nombramiento en propiedad 1 .

36. A.G . SmANcns, Quitaciones de Corte, leg. 35 . El titulo Ileva fecha de 12 de
mayo de 1592 .

37 . El decreto real de nombramiento, dirigido al Consejo de Castilla para ser tra-
mitado por Camara, lleva fecha de 24 de febrero de 1666 (AI-IN, Estado, leg. 6401-1).

38 . Urminos todos ellos que aparecen con frecuencia en la documentacibn que
venimos manejando.
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Ya a comienzos de la etapa aqui considerada en los nombramien-
tos para gobernador los t6rminos empleados no ofrecen duda . Nos
referimos al doctor Roco Campofrio, de fecha 28 de febrero de
1621 . En el decreto, expedido por el rey a tal efecto, se apuntan las
razones por las que se hace el nombramiento . Como su antecesor en
la presidencia -el Conde de Salazar-, por sus continuas enferme-
dades no podia asistir puntualmente al desempeno de sus tareas, se
vio obligado el monarca a exonerarle del cargo, tras mediar solici-
tud del interesado, y en tanto se buscase persona id6nea para ser
nombrado en propiedad presidente, se cubriria oel hueco» con un
gobernador.

«Porque quedo -lira el rey- mirando en qui6n podra sucederle
en esta presidencia en propiedad, he resuelto que entretanto que yo to-
mo resoluci6n en ello, gobierne aquel Consejo y Contaduria mayor de
Hacienda y Cuentas y todo to demas tocante a 61, el doctor Roco Cam-
pofrlo »39.

Es asi como en los primeros momentos la figura del gobernador pa-
rece configurarse como algo excepcional, frente al mayor arraigo, conti-
nuidad y firmeza del presidente . Anos despu6s se vuelve a insistir en
la misma nota de provisionalidad (21 de mayo de 1643), al hacer el
nombramiento como gobemador de D. Francisco Antonio de Alarc6n,
que no pudo ser nombrado en propiedad, sino tan solo en gobiemo, a
fin de poder permitir la vuelta como presidente de su antiguo titular.
He aqui los terminos del decreto : «y teniendo -lira el rey-conside-
raci6n a los t6rminos de D. Francisco Antonio de Alarc6n y a to bien
que ha cumplido con sus obligaciones en las plazas que ha ocupado en
mi servicio y demas comisiones que se le han encargado, le he hecho
merced en gobierno de la presidencia de Hacienda, por no podersela
dar en propiedad, porque si vuelve el Marqu6s de la Puebla, ha de conti-
nuar su ejercicio °°.

Pero poco a poco se van a it borrando las diferencias entre una y otra
figura . Prueba de ello es to que se dice ya al final del nombramiento que
estamos examinando: «porque mi voluntad es que enteramente goce del
salario del presidente, porque mi voluntad es que le lleve, y en todo to de-

39 . AHN, Estado, leg. 6401-1 .
40 . AHN, Estado, leg. 6401-1 .
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mas tenga las prerrogativas de presidente» . Pero con el tiempo, segfin
hemos apuntado, la figura que a la larga terminaria por prosperar seria
la de gobernador. A fines del Antiguo Regimen, en efecto, s61o se nom-
bran gobernadores de los Consejos, tal vez por plantear al gobierno
menos problemas de titularidad que los antiguos presidentes. Pero vea-
mos a1gunas otras notas de los presidentes y gobernadores en to que
tienen de comun.

En cuanto a la duraci6n del cargo, cabe advertir que existe una va-
riedad muy grande de unos a otros casos. Hay presidentes y goberna-
dores que no alcanzaran el afio de ejercicio . En otros casos las plazas
s61o se ocupan de uno a tres anos. Pero hay tambien presidentes y go-
bernadores que consiguen ampliar hasta aproximadamente una d6cada
el tiempo de ejercicio, como sucederia afios despu6s con el propio Pa-
tifio . Sea como fuere, todo dependia de la voluntad del rey . A pesar del
nombramiento en propiedad de la presidencia, el rey podia cesar a los
titulares . Y no falta algun caso en donde el propio valido de turno dic-
tara el nombramiento para el cargo !41 .

Por to que se refiere a la remuneraci6n, los presidentes comenza-
ron con una asignaci6n de 500.000 maravedies . Es, por ejemplo, el ca-
so de Ovando que figura con esa cantidad, como presidente de Indias y
Hacienda. En 1579 la cantidad se aumenta a 600.000 maravedies. Y en
1588 a esa cantidad se afiaden otros 150.000 maravedies, tras el acuer-
do logrado para acrecentar las asignaciones para presidentes y gober-
nadores de los Consejos . Es to que se indica en las n6minas como
ocrecimiento de los quince cuentos» . Tal cantidad se mantendra fija
durante bastante tiempo hasta que se consigue aumentar el c6mputo to-
tal a un mill6n de maravedies, o como aun se decia en la epoca, a un
cuento de maravedfes .

Para los casos concretos de interinidad, a la remuneraci6n de con-
sejero de Hacienda se anade una cantidad para ejercer como presidente
interino (250.000 maravedies) ; to que viene, en c6mputo, a ser equiva-
lente al sueldo que cobra el presidente (500.000 como consejero y
250.000 de aumento) !42 .

41 . Por «papel» del Duque de Lermaseria nombrado Presidente D. Fernando Ca-
rrillo (AI-IIN, Estado, leg . 6401-1) .

42. AG. SmtANCns, Contadurias Generales, leg. 886.



218 Josi Luis Bermejo Cabrero

Existen otras remuneraciones complementarias: ayudas de costa,
casas de aposento, mercedes y algunas otras asignaciones . A partir
de fines del XVII, al acumularse el cargo de presidente otros empleos
de Hacienda, las cantidades asignadas pueden elevarse sensible-
mente. Claro esta que, sumados los distintos cargos, estamos ante
una de las figuras mas importantes del gobierno y administracibn
del pail a3 .

En cuanto a las facultades del presidente, solo en parte quedan re-
flejadas en los titulos de nombramiento . Por el contrario, los decretos
reales de nombramiento, concebidos en t6rminos muy generates, ape-
nas dicen nada al respecto, como no sea en el plano econdmico cuando
se mantienen las remuneraciones asignadas a otros empleos declarados
compatibles .

Hay una evolucion en la informaci6n proporcionada por los titulos
de nombramiento . Los primeros titulos estan redactados en terminos
mas generates . Posteriormente el cuadro de facultades se va aclarando
en conformidad con to dispuesto en las ordenanzas sobre el Consejo.
El papel de presidente o gobernador va adquiriendo asi mayor consis-
tencia y efectividad institucional .

Digamos algo del cuadro de facultades, aunque este tema re-
queriria de un estudio monografico que ahora no podemos aco-
meter.

Por de pronto hay una gran diferencia en la documentacibn en
torno a los nombramientos . Cuando el rey nombra por simple decre-
to, presidente o gobernador -y tenemos la suerte de haber encon-
trado en tat sentido una amplia serie de nombramientos- to hace
siempre en terminos generales, sin entrar en detalles concretos so-
bre cual va a ser la configuracibn del empleo o cargo . En cambio en
el documento ejecutivo en que suele proyectar el nombramiento -a
traves de una real cedula- las clausulas documentales en este caso
son bastante mas expliticas, sobre todo en los titulos de epoca mas
avanzada . Pero para hacernos una idea aproximada del terra, te-

43 . En el XVIII se diferencian las cantidades asignadas como gobernador, Secre-
tario de Despacho de Hacienda y superintendente general, con independencia de que
todas esas cantidades terminen sumdndose al ser ejercidos los empleos por la misma
persona.



Dos aproximaciones a la Hacienda delAntiguo Wgirnen 219

nemos que ampliar nuestros conocimientos a trav6s de otras
fuentes de informaci6n . En cualquier caso en una primera aproxi-
maci6n podemos adelantar el siguiente cuadro esquematico de
intervenciones .

Es el gran administrador de caudales de la Monarquia . S61o los
efectos reservados, los gastos secretos y aquellos ingresos que forman
bolsa aparte, se tramitan por otros conductos .
- Preside el Consejo de Hacienda, el Tribunal de oidores y los 6r-

ganos dependientes del Consejo de Hacienda.
- Se reserva el nombramiento de ciertos cargos de la administra-

ci6n fiscal . Se produce aqui una evoluci6n notoria, que incide negati-
vamente, poniendo obstaculos a los cargos de libre designaci6n
presidencial . Pero a partir del XVIII, al acumularse el cargo de Secre-
tario del Despacho de Hacienda y el de superintendente general, sus
posibilidades de controlar los nombramientos se amplian sensiblemen-
te .
- Puede elevar consultas directamente al rey, con independencia

de ]as consultas del Consejo de Hacienda como tal .
- Dicta 6rdenes y provisiones, cuyo recuento y especificaci6n se

podra alg6n dia realizar en base a una abundante documentaci6n exis-
tente sobre la materia.
- Interviene en la elaboraci6n de planes de reforma hacendistica

y en la b6squeda de medios para atender las urgencias de la Monar-
quia.
- Vigila y controla el funcionamiento de los 6rganos puestos bajo

su presidencia .
- Cuida de que los libros del Consejo y contaduria estuvieran

convenientemente atendidos .
- Dirige toda la tramitaci6n documental en torno al Consejo, para

to cual dispone de un secretario adscrito a la presidencia .
- Senala <<vista para los negocios graves», seg6n su propio crite-

rio .
- Decide los conflictos de precedencias entre los miembros de las

Salas del Consejo y Contaduria.
Pero, sobre todo, mientras las ordenanzas no adscribieran directa-

mente alg6n asunto al Consejo en su conjunto, como tal6rgano institu-
cional, podria intervenir directamente en la tramitaci6n o decisi6n de
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cualquier tema o negocio relacionado con la Hacienda de la Monar-
quia.

Como senalara Covarrubias a modo de resumen, en una materia
que le es familiar :

«En una palabra como el Consejo y sus tribunales corrian con el
gobierno y administraci6n universal de la Real Hacienda por mayor y
menor, tenia el presidente o gobernador todas las facultades inherentes
a la cabeza o jefe de un tribunal de tanta autoridad y jurisdicci6n. En
este concepto era un verdadero superintendente general de la Real Ha-
cienda, con sujeci6n al acuerdo y dictamen del Consejo en las cosas y
negocios que senalan las ordenanzas; pero en las demas tocaban al au-
mento y buena administraci6n de las rentas, obrara por si como presi-
dente o gobernador, dependiente inmediato o delegado de S.M. ; era el
6rgano o canal por donde el Consejo se comunicaba con el soberano y
el publico con el Consejo para todo gdnero de negocios dependientes y
recursos» °°.

Por otro lado, en torno a su figura se desarrollaba un interesante y
un tanto rigido ceremonial, a semejanza de to que ocurria con otros
Consejo de la Monarqufa : recibimiento en la sala, asientos, preceden-
cias, use de la campanilla. Y asi sucesivamente . Algo que estaba muy
enraizado en la mentalidad del Antiguo R6gimen .

B. LOS PRIMEROS SECRETARIOS DE DESPACHO DE HACIENDA

A pesar de los estudios realizados en los ultimos ahos sobre la fi-
gura de los secretarios del despacho sobre los propios origenes del
Consejo de Ministros, quedan atin multitud de aspectos por clarificar
sobre el tema. En to tocante a la Hacienda ]as dificultades y puntos os-
curos o controvertidos aun son mayores, si cabe, que en otros campos .
La Hacienda de Felipe V resulta de una complejidad extrema y sus es-
quemas de organizaci6n requieren un estudio muy riguroso y porme-
norizado que aun no se ha efectuado . Es nuestra intenci6n hacer ahora
tan solo un somero repaso a las figuras de los primeros secretarios del
Despacho de Hacienda, dejando el tema planteado para ulteriores estu-

44. B.N . Mss, 7607 .
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dios, una vez que se conozca con mayor detalle el entramado hacendis-
tico de la 6poca.

Podemos encabezar la lista de secretarios con el Marques de Campo-
florido . A fines de 1720 recibi6 aviso de haber sido nombrado secretario
del Despacho de Hacienda odespachando con S .M. y a sus reales pies» .
Ya en estos momentos al empleo de secretario se acumulara el de su-
perintendente de rentas generales `5 . Como punto de referencia se toma
en consideracibn la actuaci6n desplegada por el obispo de Cadiz, que
habia sido superintendente con el veedor general' .

A Campoflorido le sucede Fernando Verdes Montenegro, en febre-
ro de 1724, segtin indicara ya Jos6 Antonio Escudero, tras una atenta
valoraci6n de noticias indirectas sobre el tema, aunque sin haber po-
dido encontrar testimonios directos sobre el particular. Por nuestra
parte podemos senalar fechas mas precisas . En efecto, por una real or-
den de 14 de febrero habia tenido lugar el nombramiento como supe-
rintendente general de rentas generales y secretario del Despacho ' .

Como es sabido, Verdes Montenegro en principio caeria en des-
gracia ; seria sometido a proceso, para ser luego rehabilitado, hasta
el punto de volver a ocupar anos mas tarde la misma secretaria de
Despacho ".

Se ha supuesto que a Verdes Montenegro le sucederia Orendain
en el departamento de Hacienda, en base a cierto testimonio histo-
riografico a9.

45 . El aviso Ileva fecha de 26 de diciembre de 1720 (AHN, Estado, leg. 751) .
Sobre los problemas de salud de Campoflorido puede verse la documentaci6n

recogida en Apendice documental n.° 5.
46. Prescindimos de la compleja frgura del veedor general, Orry, y del primer se-

cretario del Despacho de Hacienda y Guerra, al quedar unidas o vinculadas estas dos
dependencias .

47 . Tal como se indica en la real ckdula de 23 de febrero (AHN, Hacienda, libro
8012). La resefa del catalogo de Matilla sobre el particular resulta imprecisa. El aviso
al interesado de 14 de febrero en AHN, Estado, leg. 768.

48 . En torno al destierro y posterior rehabilitaci6n de Verdes Montenegro vdase
el breve reumen de J.A . ESCUDERo, Los ortgenes del Consejo deMinistros en Espana
(Madrid 1979) 79.

49 . Seg6n J.A . Escudero, Orendain ocuparia la Secretaria de Hacienda des-
de el 2 de febrero hasta el 14 de mayo de 1726, Los orfgenes del Consejo de
Ministros, I, 79-80 y 84 . Escudero se apoya en un pasaje del Marqu6s de San
Felipe .
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El caso Arriaza, que ha sido presentado como secretario por estas
fechas, merece particular consideraci6n . Campoflorido en el desempe-
no de sus empleos padecia continuos achaques y enfermedades que le
impedian atender cumplidamente sus mdltiples obligaciones. Hubo
que nombrar un sustituto, al principio con caracter provisional, para
mas adelante poder dotar la sustituci6n de una mayor permanencia .
Hay que advertir, sin embargo, que la sustituci6n en la persona de
Arriaza -por to que sabemos por la documentaci6n- s61o se iba a re-
ferir al punto concreto de gobemador de Hacienda y no a los otros em-
pleos acumulados por Campoflorido, entre los que se contaba el de
secretario de Hacienda, tal como indican claramente dos disposiciones
de mediados de 1725 . Por un decreto de 13 de julio, a la vista de ]as
continual indisposiciones de Campoflorido, quedara encargado Arria-
za del gobierno del Consejo de Hacienda, aunque sin titulo como tal, ni
vinculaci6n organica directa al Consejo, con la sola ocupaci6n de pre-
sidir el Consejo, a falta de Campoflorido y para suplir su ausencia .
Ahora bien, siempre que to decida, puede presidir el propio Campoflo-
rido, hasta el punto de que Arriaza sigue vinculado al Consejo de Cas-
tilla, de donde recibe sus emolumentos, como un ministro mas de tal
Consejo. Y al mes siguiente Arriaza pasaria a ocupar interinamente la
plaza de gobernador del Consejo de Hacienda, aunque con la mitad de
sueldo de gobernador . Y a los pocos dias seria nombrado gobernador
del Consejo en propiedad 5" . No parece sin embargo que llegase a
ser nombrado secretario del Despacho de Hacienda .

50 . A trav6s de sucesivos decretos se puede seguir el complicado itinerario poli-
tico-administrativo de Arriaza .

Primero se le encarga el gobierno interino del Consejo de Hacienda sin titulo
ni emolumentos, salvo los que gozaracon anterioridad como miembro del Consejo de
Castilla, manteniendo en todos sus empleos a Campoflorido .

«Teniendo presente que la continuada indisposici6n del Marqu6s de Carnpo-
florido cause un notable atraso a los negocios, y dependencies de mi Real Hacienda ; y
atendiendo a que con el curso de estos se eviten los perjuicios que de su dilaci6n pue-
den ocasionarse : He resuelto que, por providencia interina, y para durante el tiempo
que el Marqu6s no se halle en disposici6n de manejar por si sus empleos, se encargare
D. Francisco Arriaza del Gobiemo del Consejo de Hacienda sin mas titulo, sueldo, ni
circunstancia alguna que los que goza como Ministro del Consejo de Castilla, y con re-
tenci6n de su plaza en 61 ; respecto de que mi real animo es que Marqu6s de Campoflo-
rido se mantenga con los empleos, goces y honores que tiene; y ser esta una
providencia solarnente dada a fin de que, mientras su salud no estd restablecida, haya
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El nuevo Secretario de Despacho seria Patino, cuya carrera a gran-
des rasgos -y a falta de una obra moderna sobre el tema- resulta co-
nocida . En el propio nombramiento de Patino, como titular de la
Secretaria, se hace referencia a su antecesor, Campoflorido, to que vie-
ne a complicar las cosas, como si Campoflorido hubiese sido el inme-
diato antecesor de Patino . Sea como fuere, el nombramiento, dirigido
a la Camara de Castilla, lleva fecha de 18 de octubre de 1726 s' .

una regular expedici6n de los negocios y dependencias del Consejo de Hacienda; y asi
to participo a la CAmara para que to tenga entendido.

En S. Ildefonso a 13 de junio de 1725. Al Obispo Gobernador del Consejo .
(AHN, Estado, leg . 6401-1).

Poco despu6s aparece como gobernador interino, pero con los honores y mitad
de sueldo, ademas de los derechos percibidos con anterioridad por via del Consejo de
Castilla:

,,Para que con la prictica de to mandado por decreto de treze dejulio pr6ximo
pasado pueda darse el debido curso a los negocios detenidos del Consejo de Hacienda ;
He resuelto que D. Francisco DE ARtuAzA sea Governador interino de 61 con sus ho-
nores los gajes que hubiere, y mitad de sueldo de tal Governador: y a fin de que assi se
execute desde luego, he mandado prevenir al Marqu6s de Campoflorido no entienda
en dependencia alguna del Consejo, hasta que recuperada enteramente su salud me d6
cuenta de que puede asistir, y espere mi resoluci6n. Lo que participo a la Camara para
su inteligencia y observancia en la pane que le toca».

En S . Lorenzo a 6 de agosto de 1625 . A1 Obispo Gobernador del Consejo .
(AHN, Estado, leg . 6401-1) .

Unos dias despu6s aparecera ya como gobernador en propiedad con la acvmu-
laci6n de la superintendencia de rentas generates:

«Haviendo venido en admitir a el Marqu6s de Campoflorido la dexazi6n (que
su quebrantada salud ha motibado hacer) de los empleos que he tenido fijados a su in-
teligenzia y acreditado zelo en mi real servizio; y teniendo presente que una y otra cir-
cunstancia concurren en Don Francisco de Arriaza, he resuelto conferirle la propiedad
del Govierno del Consejo de Hazienda y encargarle la superintendenzia de rentas ge-
nerales todas unidas por ahoracomo las ha manejado el Marquds de Campoflorido . Lo
que partizipo a la C$mara para que to tenga entendido».

En S. Lorenzo a 13 de agosto de 1725 . Al Obispo Governador del Consejo.
(AHN, Estado, leg. 6401-1).

51 . Como se indica en el decreto dirigido a la Camara, ya antes (el 1 de octubre)
se habia hecho el nombramiento de Patiiio, segdn decreto esta vez dirigido al Consejo
de Hacienda.

«En atenci6n a los muchos m6ritos experiencias, y circunstancias que concu-
rren en D. Josh Patino ; he pensado nombrarle por Gobernador del Consejo de Hacien-
da y sus tribunales con la Superintendencia de Rentas Generales, Aduanas y Salinas y
la Secretaria del Despacho de Hacienda, con retenci6n de la que tiene de Indias y Ma-
rina y con la Distribuci6n de Caudales en la forma que tengo mandado por decreto ex-
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A la muerte de Patino ocuparia la Secretaria de Hacienda el Mar-
ques de Torrenueva, con la interina acumulaci6n de las Secretarias de
Indias y Marina . En marzo de 1739 seria sustituido por Iturralde, cono-
cido financiero que, en calidad de tal, habia mantenido estrechos con-
tactos con la Hacienda S2 .

Se ha llegado a suponer que Juan Baustista de Iturralde seria susti-
tuido en el despacho de Hacienda por Jose Ventura Guel " . Pero la sus-
tituci6n se produjo s61o en relaci6n con el gobierno del Consejo de
Hacienda y para cometidos muy determinados ; Iturralde, como en
otros casos ya conocidos, no podia desempenar con la necesaria dedi-
caci6n los diferentes puestos de Hacienda. Y para poder manejarse en
la Secretaria, Superintendencia de rentas generales y distribuci6n de
caudales, se busc6 un sustituto en punto a ausencias y enfermedades,
ocupando el asiento del gobernador, pero sin organica vinculaci6n al
Consejo, como en tiempos sucediera con Arriaza. De suerte tal que
cuantas veces quisiera asistir el gobernador titular, dejaba de intervenir
Ventura Guel . No hubo, pues, ocupaci6n de la Secretaria del Despacho
por parte de Ventura Guel.

Iturralde, nombrado Marques de Murillo, hubo de presentar su re-
nuncia al rey a traves de una sentida representaci6n, y en base a su de-
licada salud le fue aceptada la renuncia s° .

pedido al Consejo de Hacienda en primero de este mes; y con el goce de veinte y cua-
tro mil escudos que ha de percibir al ano; los doce mil escudos de ellos, por un sueldo
de Secretario del Despacho; los ocho mil por el Gobemador del Consejo de Hacienda ;
y los cuatro mil escudos restantes por la ayuda de Costa de Superintendente de Rentas
Generales, todo con la misma forma que to goz6, y tuvo el Marquds de Campoflorido,
con los propios empleos, a excepci6n de la Secretaria del Despacho de marina, e, In-
dias, cuyo sueldo queda por ahora a beneficio de mi Real Hacienda . Tendrase entendi-
do en el Consejo de la Camara, y se dardn los Despachos correspondientes para su
cumplimiento» .

En San Ildefonso a 10 de octubre de 1625 . D. Francisco de Castej6n . (AHN,
Estado, leg. 6401-1).

52. Documentaci6n sobre Torrenueva e Iturralde en J.A. EsCUDERo, Los Orige-
nes, 100 y 104 .

53 . Asi to entiende BERNARD, <<Liste des Secr6taires d'Etat espagnols de l'av6ne-
ment des Bourbons jusqu'en 1808», en RABM, LXII, 2 (1956) 387-394.

54 . El decreto dirigido al presidente del Consejo de Castilla,aunque despachado
por la Camara de Castilla- Ileva fecha de 9 de julio de 1739. La representaci6n lleva
fecha de 2 de diciembre de 1739.
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Tras Iturralde volveria a ocupar la plaza Verdes Montenegro, ya re-
dimido de los cargos que pesaban contra 61 . Su nombramiento tuvo lu-
gar a comienzos de 1740 S5. En esta segunda etapa seria breve la
gesti6n de Verdes Montenegro, aunque llena de dificultades y some-
tido a fuertes criticas, entre las cuales las procedentes de quien Ile-
garia a ser su sucesor en la Secretaria de Hacienda, Campillo, quien,
a la manera de Patino, acumularia buena parte de las Secretarias de
Despacho . En febrero de 1741 Campillo se haria cargo de la Secre-

55 . El Decretodirigido al gobemadordel Consejo de Castilla para ser tramitado por la
Cmara de Castilla, ---en to tocante a la expedici6n de titulos-, IIeva fecha de 13 de enero.

Habiendo admitido aD. Juan Bautista de Iturralde, Marqu6s de Murillo, la dexa-
ci6n que ha hecho de todos los empleos y encargos que le estaban conferidos, he tenido
presenter los dilatadosservicios de D. Fernando Verdes Montenegro, de mi Consejo de In-
dias, y los m6ritos adquiridos asi en esta plaza como en los Ministerios que exerci6 de mi
Tesorero General, Secretario de Fstado y del Despacho de Hacienda, Superintendente Ge-
neral de Rentas Generales, y en otros importantes manejos de la mayor satisfacci6n ; y con-
siderando que continuarga en servirme con la notoriasuficiencia, celo y desinterds que pasta
aqui ha manifestado : He venido en conferirle el Gobiemo del Consejo de Hacienda y sus
Tnbunales, la expresada secaetaria del Despacho de ella, la Superintendencia General de
Rentas Generales, distribuci6n de Caudales, la Comisi6n de Juez privativo delos valimien-
tos, la de poner cobra y transigir los debitos que me pertenezcan, y todas las demas facul-
tades que por varias resoluciones y Decretos puse al cuidado del citado Marqu6s de
Murillo, sin diferencia a1guna, manteni6ndosele el sueldo de doce mil escudos de vell6n al
ano que actualmente goza el referido D. Fernando Verdes Montenegrocon la plaza del Con-
sejo de Indias, los cuales le concedi en Decaeto expedido a 61 porlas causas que contiene,
siendo como es mi voluntad, no solo que se le oonserve la propiedad de la citada Plaza para
que tenga el regreso a servirla, si llegare el caso de cesar en los empleos que al presente
pongo a su caiidado, sino es que desde ahora le concedo sea con el agregado de la Cmara
del referido Consejo, y con el mismo sueldo de los dote mil escudos de vell6n . Participolo
al Consejo de la Camas, a fin de que por 61 se den los dos Titulos que la tocan, tanto para
el Gobiemo del Consejo de Hacienda, cuanto para to perteneciente a la Cmara de Indus.

En el Pardo a 13 de enero de 1740 . Al Cardenal Gobemador del Consejo.
(AHN, Estado, leg. 6401); el aviso al interesado de fecha 18 de enero en AI-QV, Esta-
do, libro 814) .

El 17 de enero se enviaria la noticia de la expedici6n del decreto .
«Por decreto senalado de mi real mano en el sitio del Pardo a 13 de este pre-

sente mes he venido entre otras cosas en conferir el gobiemo del Consejo de Hacienda
y sus Tribunales la expresada Secretaria del Despacho de Hacienda, la Superintenden-
cia General de Rentas Generales, la distribuci6n de caudales, la comisi6n de juez pri-
vativo de los valimientos, la de poner cobro y transigir los ultimos ddbitos y todas las
obras gerentes que por varias resoluciones y decretos puso al cuidado del citado Mar-
qu6s de Murillo sin diferencia ninguna» .
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taria de Hacienda, junto con otros emplos y comisiones referentes a la
materia 56 1

A partir de Campillo podemos considerar consolidada ya la figura
del Secretario de Despacho de Hacienda . Las variaciones posteriores
no alteran el significado general de la figura, por diversas que resulten
las matizaciones o puntualizaciones sobre el particular.

Tras la presentaci6n de los personajes y las referencias a sus nom-
bramientos, conviene hacer ciertas observaciones sobre la evoluci6n
general de la figura y su grado de significaci6n desde el plano estricta-
mente juridico-institucional, sin entrar -ni remotamente- en la serie
de medidas adoptadas a to largo de su gesti6n ministerial . Todo ello,
claro esta, a simple titulo de aproximaci6n .

No hay disposiciones aclaratorias sobre el ambito de funciones y
forma de actuar de los secretarios, como no sean las tocantes a los se-
cretarios en su conjunto, reducidas en numero, y hoy por to general
bien conocidas .

Tampoco resultan significativos los nombramientos de secretarios
del Despacho de Hacienda, que, como en el caso de los demas secreta-
rios del Despacho, son simples avisos de ser nombrados para el cargo,
sin especificaci6n de facultades . Y, como los nombramientos no se
proyectan en los correspondientes titulos o despachos, no hay posibili-
dad de buscar datos relevantes en esa direcci6n .

Hay que acudir una vez mas a la mecdnica concreta de actuaci6n
en las Secretarias del Despacho y poner en conexi6n los datos disponi-
bles con el devenir general del gobierno y de la administraci6n . En este
sentido es bien significativo el desplazamiento que se va a producir
desde los 6rganos colegiados -Consejos y juntas, principalmente-
hacia estos nuevos titulares de los empleos de la Administraci6n cen-
tral . Los secretarios se han introducido en la via ejecutiva, tratando de
imprimir rapidez y eficacia a la gesti6n burocratica, a traves de simples
oficios o avisos, expedidos «de orden del rey» a fin de sacar adelante
multiples expedientes que se hubieran sin duda quedado atascados en

56 . J.A. EsCUDERO,Los ortgenes, 1,107-108, transcribe el aviso de nornbramien-
to dirigido al interesado y el decreto real dirigido segfin copias del Archivo Ministerio
Exterior de Paris . El texto del decreto dirigido al presidente del Consejo de Castilla en
la misma linea -a salvo las clausulas finales- y con la misma fecha del dirigido al
Consejo de Hacienda, en AHN, Estado, leg. 6401-1 .



Dos aproximaciones a la Hacienda delAntiguo Rdgimen 227

la lenta maquinaria de los Consejos . Por otro lado, la acumulaci6n de
oficios por parte de los secretarios permitiria el control de organismos
tradicionales o de nueva fundaci6n . En el caso concreto de los Secreta-
rios del Despacho de Hacienda, la acumulaci6n de la Superintendencia
general y del gobierno del Consejo de Hacienda -unidas siempre a la
denominada distribuci6n de caudales- hard que el secretario de Ha-
cienda quede convertido en el principal gestor de las finanzas de la
Monarquia 5' . El Consejo de Hacienda funcionara cada vez mas como
un 6rgano de la administraci6n dejusticia . No es extraiio por eso que a
mediados de siglo un autor importante podra decir que el Consejo de
Hacienda ha quedado reducido poco menos que a un simple 6rgano ho-
norifico sin apenas ejercicio ' .

JOS$ LUIS BERMEJO CABRERO

57. Sobre la superintendencia general de Hacienda puede verse nuestro trabajo
Superintendencias en la Hacienda delAntiguo Regimen, 410-418 .

58 . Nos referimos al fiscal Carrasco en sus importantes Cartas que pueden verse
en nuestro libro Estudios de Historta delDerechoy de lasInstituciones (Madrid 1989)
121-169. En concreto p . 158: qQuien podra saber del Consejo de Hacienda m" que
yo -dird Carrasco- que Ilebo diez y siete ahos de Fiscal? Lo peor es que to que hay
en esta parte to saben todos, porque se esta tocando y viendo por muchos todos los
dias, y to han experimentado varios consejeros de Castilla mientras estubieron en el de
Hacienda; y es que todos los dial quatro o cinco togados estdn mano sobre mano ocio-
sos sin hacer ni tener que hater cosa alguna por falta de negocios».
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Madrid, 1600, octubre, 30

REAL aDULANOMBRANDOA JUAN DEACUPIA VISFEADOR DEL CONSEJO DE HACIENDAY

SUS TtBUNAIzs

AGSCdmara de Castilla. Libro de Cedulas n.° 169, ff. 455-456 v.°

El Rey

Licenciado Don Juan de Acuna, del nuestro Consejo y Cmara y Hazienda, sabed
que, entendiendo set cumplidero al servicio de Diosnuestro Senor y buena administra-
ci6n de la justicia bien y beneficio de nuestra Hacienda, havemos acordado de mandar
visitar los tribunales y persona del presidente y los del nuestro Consejo, fiscales y se-
cretarios de Hazienda y contadores y oydores de las mis Contadurias mayores de Ha-
zienda y quentas, y a los demos contadores y personas y ministros que en el dicho
Consejo y tribunales asisten y otros ofiqiales dellos que ban yntervenido e yntervienen
en el goviemo y en la administraci6n de mi Hazienda y en los asientos que se ban to-
mado con hombres de negocios y otras personas a ella tocantes para la provisi6n y so-
corro de nuestras necesidades y a la expedici6n y despacho dellos, y a los negocios que
en el dicho nuestro Consejo y Contadurias se an tratado y despachado y tratan y des-
pachan en qualquier manera. Y que se averigue, entienda y sepa si en los tales asientos
y administraqion de nuestra Hacienda, y en daho y perjuicio della, a havido algunos,
fraudes, colusiones y encubiertas, y en qu6 casos y con qu6 condiciones, y si se pudie-
ran hazer y tomar por mexores modos y medios en que la dicha nuestra Hazienda fuera
mas benefiqiada y augmentada o con menos daho y perjuiqio della, y en qu6 cantidad
y tiempos y con qu6 personas se an tomado, y las que to ban hecho y tratado y horde-
nado y en virtud de qu6 hordenes y comisiones, y c6mo y de qu6 manera se ban acu-
dido a la expediqi6n de los negocios que ante ellos ban pendido y penden y a la
administrar,i6n de la nuestra justir:ia y hacienda, y si en todo to susodicho ban guarda-
do las leyes, estatutos, hordenanqas e ynstrucciones que ban sido obligados a guardar,
y la fidelidad, legalidad, diligenqia, cuydado y secreto con que coda uno dellos ban tra-
tado las cosas tocantes a la administraci6n, conservaci6n y augmento de nuestra ha-
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zienda y administrado, y exercido sus ofigios en los negocios hordinarios que en el di-
cho nuestro Consejo y Contadurias se han tratado y tratan y en todas las otras cosas
que conciemen a sus offioos, despu6s que fue visitado el dicho Consejo y Contadurias
y demas atras, si os pareqiere en alg6n caso, para que nuestra hazienda sea restituida
de los fraudes y danos que huviere recivido . Y, confiando de vos que to hareis con el
secreto que conviene, siendo de la calidad e ymportancia que os to havemos querido
encargar y cometer, como por la presente os to encargamos y cometemos. Por ende os
damos nuestro poder cumplido qual en tal caso se requiere para que, como tal visita-
dor, ynquirays y sepais, entendays y averigueys si los dichos presidente y los del nues-
tro Consejo, fiscales y secretarios de Hazienda, contadores, oydores, thesoreros y otros
ministros y sus officiales y demAs personas, que ban entendido en los dichos asientos
y hordenanrra de ellos y administraci6n y cobranza de nuestra hazienda, han sido ynte-
resados en ellos, en dano ymenoscavo della, si los que asisten a la expediqion de los
pleytos y negorgios y quentas que se toman a los dichos tribunales de las nuestras Con-
tadurias mayores o alguno dellos que haya resultado de los tales asientos y administra-
ci6n y cobranqa de nuestra hazienda en otras, manera an sido parciales en ello o
llevado derechos demasiados yrenvido algunos cohechos, sobomos y presentes . Y si
han usado y exerqido sus officios, guardando to que por leyes y pragmaticas de los
nuestros Reynos y ordenancas e ynstrucciones del dicho Consejo y Contadurias esta
determinado y mandado guardar. Y si contra ello han ydoy pasado, yc6mo y en qu6
cosas han ekerodo, y si se han hecho algunos agravios y sinrragones a algunas personas
y si ban tenido neglicenqia en las que tocan a sus oficios y al buen despacho de los pley-
tos y negocios que ante ellos se tratan y han tratado dependientes de los asientos tomados
y administraci6n y cobranza de nuestra hazienda y todo to dem£s que sea necesario sa-
ver en la dicha raz6n. Y si los comisarios, jueqes, alguaciles, escrivanos y administra-
dores de nuestra hazienda y otras personas que por el nuestro presidente y los del
nuestro Consejo de Hazienda y contadurias mayores se ban nombrado para cobrar y
administrar nuestra hazienda y tratar de los dichos asientos y en otra qualquier manera
han usado vien sus comisiones y si han excedido de ellas y hecho algunas colusiones
en dano della. Y para que os podays hallar, asistir y asistais en el nuestro Consejo de
Hazienda y en los tribunales de los nuestros contadores y oidores de las nuestras Con-
tadurias mayores de Hazienda y quentas los dias y a las horas que os pareciere a ver
como se trata y administra y venefigia nuestra hazienda y se despachan las cows y ne-
gocios a ello tocantes . Y mandamos al nuestro presidente y a los del nuestro Consejo
de Hazienda y contadores, oydores de las dichas contadurias que os dexen y consien-
tan hazer la dicha visita y cumplir todas las cocas en esta nuestra qAdula conthenidas
sin que en ello se os ponga ympedimento alguno, y os muestren y permitan ver, y exi-
ban ante vos qualquier asientos, libros, ynstrucciones y escripturas que conviniere para
mas claridad, averiguraci6n e ynformaqi6n de todo ello . Ydebaxo de juramento y se-
creto de visita rescinireys los dichos e depusigiones de las personas que os pareqiere
que mejor tendran entendidas estas materias y las pondran y sabrdn declarar, a las qua-
les encargareys, devajo del dicho juramento, que guarden secreto de todo to que cerca
deste negorgio con ellos pasaredes e ellos declararen y areys las otras diligenqias que os
parerier ser convenientes para enteraros de la verdad qerca de todo to susodicho y de
cada cosa y parte dello, y, asi averiguado, deys y podays dar los cargos que contra to-
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das las dichas personas y cada una dellas resultaren y recivir sus descargos como se a
acostumbrado y acostumbra en estos Reynos en las visitas de los tribunales dellos para
que, hecho todo to que fuere necesario, se nos pueda consultar e Nos sepamos
quien nos hubiera servido vien, y si ay algunas personas que cyan hecho to contra-
rio . Y mandamos proveer to que convenga al serviqio de Dios nuestro Senor y bien
de la justiqqia y conservaqi6n y augmento de nuestra Hazienda . Y asi mismo man-
damos al dicho nuestro presidente y a los del dicho Consejo de Hazienda y a los
contadores y oydores de las nuestras Contadurias y otros cualesquier ministros de
los dichos nuestros tribunales y a otros qualesquier personas de qualquier condi-
ci6n que Sean, de quien os quisieredes ynformar, que digan ante vos su dichos y
depusiciones y acudan a vuestros Ilamamientos, en la forma y manera que en se-
mejantes visitas se a acostumbrado y deve halter, so las penal que de nuestra parte
les pusidredes, las quales nos las ponemos y havemos por puestas to contrario ha-
ciendo . Y otrosi mandamos a qualesquier nuestras justiqias de estos nuestros Rey-
nos que executen y hagan executar y cumplir qualesquier provisiones y
mandamientos que en virtud de esta nuestra comisi6n di6redes contra qualesquier
personas de qualquier calidad y condiqi6n que Sean ; que para todo ello y to de ello
dependiente y concerniente en qualquier manera os damos el dicho nuestro poder
y comisi6n segdn dicho es . Fecha en Madrid, a 30 dial del mes de octubre, de mill
y seisqientos aiios. Yo el Rey.

11

Madrid, 1666, marzo, 12

DECRETOS SOBREREFORMADELCONSEJO

AHN. Estado, libro 858

Siendo combeniente al real servicio reduzir a menos nnmero el de los consexeros
del Consejo y Contaduria Maior de Hazienda y, teniendo presente to dispuesto en las
reformaciones pasadas y los justos motibos que obligan a reconozer el grave perjuicio
que se ha seguido de su inobservancia . He resuelto que el n6mero de los consexeros
del Consejo y Contaduria Maior quede en el de ocho ministros, de los quales concu-
rran quatro en Sala de Consexo, y otros quatro en la de millones, sin que por ningfn
pretexto se pueda augmentar dicho n6mero, pues, en el caso de faltar alguno de los su-
getos que constituien el de quatro en cada Sala, o el de ocurrir la vista y despacho de
algun negocio grave, podra el presidente o governadordel Consexo llamar a uno de los
del Tribunal de oydores, o del de la Contaduria Maior de Quentas, segun le pareziere
mds combeniente, para que supla, sea juez y tenga voto en los casos y negocios para
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que fuere llamado, quedando esta al advitrio y discreci6n del presidente y govemador
que es o fuere del dicho Consexo. Yporque mi voluntad es que a esta dltima resoluci6n
queden reduadas todas las que han prezedido en la materia, ordeno se observe inbiolable-
mente, no acrezentando dicho mimero por ningun pretexto, ni mothbo que sea la provi-
si6n por futura u en otra forma, como esta dispuesto por las h6rdenes dadas y especialmente
por las de los anos de 1651, 1656 y 1659, las quales, con la intelixencia expresada,
han de quedar en su fuerza y vigor, executfindose to que va referido, con calidad de que si
la reformaci6n tocare a alguno de los ministros que actualmente sirven, se le ha de conti-
nuar enteramente to que le perteneze y hubiere gozado . Tendrase entendido en el Consexo
de Hacienda para observarlo asi. Y he mandado a la CSmara est6 en quenta de no admitir
merial ninguno y de no consultamie plaza de las referidas, fuera del mimero senalado, sus-
pendiendo el titulo de qualquier merced que se oponga aello, para que nopase adelante, por
to que canto combiene. En Madrid, a 12 de marzo de 1666. El Conde de Villa-Umbrosa.

Madrid, 1691, noviembre, 12

COPIADEL DECRETODE S.M. EN QUEMANDASE OBSERVEIA ORDENANZA DEL AIVO DE
1602 SOBRE QUE NINGON NQNLSTRO DELCONSEJO DE HAT.IENDAPUEDATENER DOSOCU-
PACIONES YEN ESPECIAL ASISTENCIAASEIVORES

AHN, Estado, libro 858

El rey, nuestro seiior (que Dios guarde) por resoluci6n a consulta de 3 de este mes
a sido servido de mandar que se observe y guarde to dispuesto por las ordenanzas de
16 de octubre del ano de 1602 en quantto a to que mica de que los de que los ofiziales
de los libros ni ning6n ofizial del Consejo de Hazienda, Contaduria maior della, ni de
la de Quentas, no puedan tener dos ofizios juncos ni tratto, ni correspondencia con on-
bres de negocios y que el senor presidente que fuere del Consejo tenga mucha quentta
de reconozer todos estos ofizios y los ofiziales que tubieren dos ofizios y se les ha de
escoger. Yrespecto de que en la asistencia dealgunos contadores en las Secretarias y Con-
tadurias de libros tienen distinci6n en las oras del manejo, manda aura S.M . que el senor
govemador del Consejo to examine y tome la providencia que fuere n-As de su real servi-
cio, so pena que ynbiolablemente se guarde el que ningun ministro ni ofizial de la Conta-
duria maior de Quentas, Secretarias de Hazienda, contadores de libros y demas ofizios
dependienies de el Consejo dellano puedan asistir ni se les permitta que asisttan a personas
partticulares de qualquier calidad y grado que lean por conttadores de sus estados y ot-
tras con pretexto ninguno, porque en los que tubieren semejanttes Contadurias de es-
ttados y ottras se a de executtar y guardar la ordenanza con la exttensi6n referida . Y
aviendose visto en el Consejo estta resoluzi6n, por decreto de estte dia a acordardo se
dd cumplimiento a ella come, S.M . to manda y que para ello d6 estte aviso a vuestras
mercedes para que tteni6ndole asi enttendido aga que se ejecutte y observe.
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Guarde Dios a vuestra merced muchos aiios, como deseo. Madrid y noviembre
19 de 1691 .

III

Madrid, 1609, diciembre, 23

TITUIA DE PRESIDEN'IE DELCONSEJO DE HAZIEPIDAYCONTADURIA MAYORAFAVOR DE
D. FERNANDO CARRtu.o

AGS, Quitaciones de Corte, leg. 14.

Don Phelipe . Por la gracia de dios Rey de Castilla, de Le6n, de Arag6n, de las dos
Sicilias, de Jerusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, deToledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeiia, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de
Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias
orientales y Occidentales, Islas y tiers firme del mar oceano, Archiduque de Austria,
duque de Borgofia de bravante y milan, conde de abspurg, de Flandes, de Tirol y bar-
celona seiior de bizcaya y de molina . Por quarto por aver promovido el cargo de Pre-
sidente del nuestro consejo de las Indias a D . Juan de Acuna que tenia el de presidente
del nuestro consejo de la hazienda y contaduria mayor de ella y del Tribunal de oidores
de la dicha contaduria mayor y del de quentas, queda vaco el dicho cargo, conviene al
servicio de Dios nuestro sefior y al buen recaudo de la dicha nuestra hazienda y breve
expedicion y despacho de los negocios y a la ejecuci6n de la justicia proveer persona
de letras prudencia y experiencia que asista resida y presida en el dicho consejo y con-
taduria mayor de hazienda y tribunales : Por ende, acatando la mucha suficiencia meri-
tos y otras buenas calidades que concurren en vos el licenciado Don Fernando Carrillo,
Cavallero de la orden de Santiago, del nuestro Consejo y de la Camara, por la presente
os nombramos, elegimos y diputamos por presidente del dicho nuestro Consejo de la
Hazienda y Contaduria mayor de ella y de cada uno de los otros tribunales de Oydores
y quentas, en lugar del dicho D . Juan de Acuna. Y mandamos que agora y de aqui ade-
lante, por el tiempo que nuestra voluntad fuere, seais presidente del dicho nuestro
Consejo de Hazienda y Contaduria mayor de ella y tribunales, y que comb tal podais
presidir y presidais en cada uno de ellos. Y os damos poder y facultad para que, junta-
mente con los del dicho nuestro Consejo y Contaduria mayor de Hazienda, y con los
ministros de cada uno de los dichos tribunales.que agora son y adelante fueren, podais
oir, tratar, librar, conocer, hazer y disponer y oygais trateis, libreis, conozcais hagais y
dispongais de todos los casos y cosas causas y negocios de qualquier calidad que lean,
asi de los que hasta aqui son y estan pendientes en el dicho nuestro Consejo y Conta-
durta mayor de Hazienda y en cada uno de los dichos tribunales como de los que ade-
lante pendieren y vinieren a ellos . Y agais y proveais en todas las cosas concernientes
y necesarias al servicio de Dios nuestro Senor y nuestro al dicho cargo de presidente
anejas y pertenecientes Begun y de la manera que to pudo hazer y hizo el dicho D. Juan
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de Acuna y to hicieron los demas presidentes que antes de b1 fueron y to pueden y de-
ven pacer los del dicho nuestro Consejo de la Hazienda y Contaduria mayor de ella y
los otros ministros de cada uno de los dichos tribunales . En los quales todos es nuestra
voluntad que tengais boto y haveis de guardar y poder pacer to demos que se contiene en
todas las hordenanzas del dicho nuestro Consejo y tnbunales que hasty agoraay echas y to
que se contuviere en las que se hicieren adelante y en qualquier 6rdenes que de nuebo se
dieren. Ypara todo ello y cada cosa y parte de ello y para administrar la dicta presidencia
os damos tan entero y cumplido poder como se requiere y es necesario y le an y tienen los
demAs Presidentes de los otros nuestros Consejos y Audiencias de estosReynos con todas
sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades .

Ypor esta nuestra carta mandamos a los del dicho nuestro Consejo de la Hacien-
da y Contaduria mayor de ella que, luego que fueren requeridos con ella, sin aguardar
otro mandamiento, segunda ni tercera yusi6n, tomen y recivan de vos, el licenciado
DonFernando Carrillo, el juramento y solemnidad que en tal caso se requiere y deveis
pacer. El qual asi echo, os reciban ayan y tengan por tal presidente, asi los del dicho
nuestro Consejo de la Hazienda y Contaduria mayor de ella como los demos ministros
y oficiales de todos los dichos tribunales . Ycomo a tal los unos y los otros os honrren,
acaten y respeten y usen con vos el dicho cargo en los casos y cosas a 61 anejas y per-
tenecientes, segue y de la manera que en esta nuestra carta se contiene. Y os guarden
y agan guardar todas las honrras, gracias y preminencias, prerrogativas e inmunidades
y todas las otras cosas y cada una de ellas que por raz6n de ser tal presidente deveis
haver y gozar y os deven se guardados, sin que os falte cosa alguna. Y mandamos que
ayais y lleveis de quitaci6n y salario setecientos y cinquenta mil maravedis en cada un
ono. Y a los del dicbo nuestro Consejo de la Hazienda y Contaduria mayor de ella que
os las libren y agan hbrar en la n6mina del presidente y los del nuestro Consejo desde el
dia que tomeredes la posesi6n del dicho cargo todo el tiempo que le sirbi6redes . Y que
asienten esta nuestracarta en los nuestros hbros y os la buelvan originalmente sobreescrita
y asi de ellos para que la tengais por titulo del dicho cargo y por virtud de ella os sea guar-
dadotodo to susodicho. Ylos unos ni los otros no agais cosa en conhario . Dada en Madrid,
a veinte y ties de diciembre de mil y seiscientos nuebe anos. Yo el Rey. Yo Jorge deTovar
y balderrama, secretario del Rey nuestro senor, la fize escrivir por su madado.

IV

Madrid, 1725, agosto, 7.

FSQtrm YRF3REsEmabNDELMARQUfS DE CAMPOFLORIDO AORENDAIN SOBRENOW
BRAmmmro6 ENEL CONsEjo DE HACEPIYDA EN RAz6NDE LAINDLSPosicON DELMARQUIS.

AHN, Consejos, libro 1476, n.° 56.

(Hallendose el Sr. Marqu6s de Campoflorido combaleciendo de una grave enfer-
medad que havia padecido, se le previno de orden del Rey por el Sr. Dn. Juan Baptista
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de Orendain que respecto de la indisposici6n en que se hallava S.I . querfa S.M . saver
si estava en aptitud de poder servir sus encargos, y en su defecto que dijese quien to
podria ejecutar, a to qual se di6 al marjen por S.I . la respuesta siguiente) .

No cave, ni est5 sujeto a suficiente ponderazi6n el dolor que me motiva tener que
dar respuesta a este contenido, porque, considerandome en obligaziones tan supremas,
como en las que me ha constituido la poderosa soberana grandeza del Rey, es preciso
tengan aparente viso de ingratitud las que, en sincera verdad, son expresiones que dic-
ta el propio conocimiento y la conciencia.

La terca duraci6n de mis accidentes ha dejado por efectos precisos de tanto pade-
cer, tan frecuentes dolores en mi cuerpo, que aunque permitan alguna tregua, al des-
canso, no sufraga el combeniente a entregarme a las tareas del despacho, y mss quando
aunque, a Dios gracias, no experimento defecto substancial en la caveza, ests tan su-
mamente d6vi1 que a la corta conferencia de quarto de ora se califica to inconstante de
las fuerzas, y el ningun valor de los espiritus; esto no obtante que sea devido confesar
aia decaido de su tes6n el peligroso y tremento afligir de mi enfermedad, pero el ligero
concepto de algunos pasa inadvertido a creer que la mejoria conseguida pasta aqui da
suficiente livertad a dedicarme a el exercicio de mis manejos, quando es evidente que
como a la prompta voluntad de entregarme a ellos, a valido al encuentro la inaptitud
con que me h6 visto desde que S.M . deposit6 ultimamente en mi sus reales confianzas ;
h6 tenido frecuentes impulsos de suplicarle humilde, se dignase separarme de tan pe-
nosa carga, porque to era, y es tan formidable para mi fuero interior berme cercado de
onrras de mi liberal venignisimo Amo, y notar con atraso considerable las ymportan-
cias de su real servicio, en perjuicio general de la Monarchia, y particular de las gentes,
que, premeditadas a la luz de una cristiana reflexi6n estas circunstanzias, no quedava
satisfecha mi concuencia, si no pasase aquellos oficios, pero los he suspendido, porque
no se atribuese a que faltava mi atenci6n reverente, a los precisos estimulos que me pu-
dieran contener y sacrificar la vida en obsequio del Rey mi Senor. Con que viendo esta
expresi6n tan cierta como la luz del dia, es precisa en mi la complacencia al encontrar
en esta real orden la justificada resoluci6n de S.M. en querer ministro que le sirva para
que tomen curso los negocios, pues no se proporciona a to justo que de la existente
inutilidad de un individuo, provengan tan conocidos dahos, porque segbn to que de mi
presente quebranto infiero, es indable ofrecerme con justo por ahora a la mss corta fa-
tiga; sin que esto apele a retirarme del servicio, si la misericordia de Dios permite mi
restablecimiento, pues dejdndome las generosas honrras del Rey en la mAs reconocida
gustosa esclavitud, es consiguiente que los limitados terminos de mi resignada devida
ovediencia se hallen promptas a qualquier precepto de S.M. si el recobro de las perdi-
das fuerzas me facilitan accion para continuar en servir ; en to qual no tends parte al-
guna el merecimiento por tocar unicamente a la de la obligaci6n.

Quedando satisfecho este primer punto, es otra nueva circunstancia de mi mayor
aprecio, la que advierto en mandarme S.M . le proponga ministro en quien recaigan mis
cargas, y asi como se entrega mi cuidado a discurrir el que pods subzeder en ellos,
quisiera hallarle tan adecuado a este fm, que fuese capaz del mayor desempefio ; pero
quiere tales panes el que aya de servir estos manejos, que es to primero que se ofrece
al juicio la total imposibilidad de salir vien de esta dificultad, porque en la presente si-
tuaci6n que se mira el Real Herario, es menester ministro que con tesdn le defienda,
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pues no todo to que suelo ponderar por urxencia estrecha, entra en la clase de executi-
vo, y es forzoso que, no dejando en descubierto to que verdaderamente lo fuere, se se-
pan rebatir las apariencias voluntaries, que, tocando en fines particulares, o en ansia de
lucimiento propio de los autores de ellas, no se mica con reflexi6n la cause del Rey, y
la comiin, quando es menester acudir con preferencia a las obligaziones prezisas del
Estado, y a graduar la Justicia, y necesidad de los acrehedores, conforme to pide la po-
situra del Herario, porque, en faltando la devida economia, resultara que insensible-
mente se baia dando mayor fomento a el empeno, y que pare salir de dl se arvitre sobre
la ninguna posibilidad de los vasallos .

Demos de esto es menester que tenga conocimiento de los hombres de negocios,
y de sus fuerzas ; integridad en la fee publics (como caudal de mayor importe, que aiu-
da a valir de los ahogos); libertad en las pasiones, tanto en las que se inclinan a la co-
dicia como en otras que a ympulso de la contemplaci6n se prefieren al servicio;
comprehension de las rental generales, pues es un ramo que, bien administrado, es de
promptay crecida exacci6n que socorre las urxencias, y otras circunstancias que se ad-
quieren con la practice ; y las omito, por no hacer mss difusa expresi6n de ellas .

Los acreditados talentos del Conde de Torrehermosa, y la singularidad con que se
distingue entre los de su profesi6n, no necesitan de que yo los pondere. Ydemos de es-
te preziso adorno tiene los de su christiandad, estar muygraduado en el curso regular
de su carrera, y haver servido la fiscalia de Hacienda; con que, si la grandeza del Rey
se sirbiese confervle estos encargos, me parece seria elecci6n adaptada, pues, aunque
considero que en el particular de la distribuci6n de la Real Hacienda (que confieso es
la operazi6n mfis dificil y ymportante) no tiene las experiencias que se requieren, sien-
do tan adelantada la capacidad de este ministro y tan conocida su integridad y combe-
niencias, es to mss adecuado que se puede encontrar para estos fines, porque en quien
residen estas partidas, y la mss util, que es la del justo temor de Dios, es consiguiente
que a ellas se proporcionen y vinculen los aciertos.

He concluido este discurso aunque no la ponderaci6n de mil sentimientos al ver-
me en esta estrecha precisi6n, pues como mi principal objeto es el de acreditar las es-
timaciones con que admito, y reverencia las onrras que S.M. se ha dignado depositar
en mi, por pacer obstentaci6n de su grandeza, no s6 si el hallarme con las agonies de
la muerte, que tan repetidas vezes he padecido, me caus6 pesar mss sensitivo.

En cuia ynteligencia se servira V.S . poner a los realer pies de S.M . mi persona, y
mil veneraciones, con toda la rendida reverente expresion que sabrA explicar la savia
discreci6n de V.S. advirtiendocomo verdad no sujeta a contingencies, que siempre que
S.M. se agradare de mi respetuosa servidumbre, y que me to permitan las posibilidades
de que oy carezco, hallarfin su Realer preceptos ynalterable mi ovediente respeto, pues
aunque to llebo ya avegurado en este papel, ningunas repetidas sumisiones me parecen
capaces a manifestar esta reconocida obligacion :

Dios guarde a VS . muchos anos como deseo. Madrid 28 de junio de 1725 = El
Marqu¬s de Campoflorido = Sr. Dn. Juan Baptista de Orendain .

(A esto se respondi6 por el Sr. Dn . Juan Baptists de Orendain, de orden de S.M.,
que no era su real finimo el separar el Senor Campoflorido de estos encargos, pero que
con atenzi6n a su falta de salud haviaresuelto S.M. que el Sr. Dn. Franzisco de Arriaza y
Medina, sin mss carkter que el que tenia de Consejero de Castilla, pasase a presidir al
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Consejo de Hacienda . Y por elIre4rido Sr. Arriaza se dud6 la forma en que havia de
exercer este encargo, a to que determin6 S.M . to que consta de la orden siguiente, que
di6 motivo a que el Sr. Marquds de Campoflorido representase to que aqui se inserta) .

En papel de seis de este mes, me dice VS, de orden de S.M.
Para que con la prSctica de to mandado por Decreto de 13 de julio pr6ximo pasa-

do, pueda darse el devido curso a los negozios detenidos del Consejo de Hacienda, ha
resuelto el Rey que Don Francisco de Arriaza sea Governador interino de 61, con sus
onores, los gajes que hubiere, y mitad del sueldo de tal Govemador : y seguro de que
asi se practique desde luego, me manda S.M . prevenir £ VS. no entienda en la menor
dependencia del Consejo hasta que recuperada enteramente su salud, d6 quenta V.S . a
S.M . de que puede asistir, y espere su real resoluci6n.

Atendida esta deliveraci6n a la primera vista, no parece resulta yncombeniente al-
guno, de que a un mismo tiempo haya dos govemadores de Hacienda, el uno en pro-
piedad, y el otro interino ; pero los ay tan graves en su prdctica, y tan perjudiciales al
servicio, que no es posible la execuzi6n, por la travaz6n que el govierno de Hacienda
tiene con las demas manejos que en mi residen .

A1 presente me hallava entendiendo (como S.M . to havia mandado) en la nego-
ziaci6n de 20.000 de escudos y confiriendo con los hombres de negozios el aprompto
de ellos, y el modo de su estinci6n ; y como esta no se puede dar en otra linea que en el
valor de las rentas provinciales desde el ano que viene en adelante, y ocurre al mismo
tiempo tener que ajustar los arrendamientos (que es peculiar del govierno de Hazien-
da) y en que ya havia empezado a conferenciar con muchos de los recaudadores, es
preziso me suspenda en entrambas operaziones por el enlaze que tienen la una con la
otra, porque ademas de la incompativilidad de tener los ynteresados que tratar con dos
ministros sobre un asumto, me manda S.M . : que desde luego no entienda en la menor
dependencia del Consejo hasta que recuperada enteramente mi salud, se dd por mi
quenta a S.M. de quepuedo asistir, y espere su Real resoluci6n.

En esto se descubre que la Real intenzi6n de S.M . es que el ministro interinamen-
te nombrado, sirva (como en justo, y to merece su cardcter, ynteligenciay celo) con to-
tal independencia mia, con que es preciso que en todas materias en que tengan uni6n
mis providencias con el oficio de governador, resulten tales encuentros, que sea nece-
sario ocurrir a cada ynstante a pedir S.M . la declaraci6n .

En todos tiempos serian gravisimas estas dificultades, pero en el presente se ha-
cen de mayor condici6n, porque, habiendo tanteado a los hombres de negocios, no he
visto en ellos aquella liberalidad con que me franqueavan los volsillos por la durazi6n
inflexible que han experimentado en mi palabra, que muchas vezes facilit6 el apromp-
to de caudales, solocon el trato verbal, y sin el menor dispendio . Ypuedo asegurar que
ban sido de tanto peso los fundamentos con que serian resistido a entrar en la negozia-
ci6n de los 20.000 escudos, y a los arrendamientos por to derogada que se mira la fee
publics, que he necesitado usar de toda la licita persuari6n con que se solian vencer £
mis ynfluencias, sin dejar de apelar £ que en qualquier acontecimiento tienen el recur-
so a la justificaci6n del Rey, que send inalterable en to que se contratare, dem£s de ave-
riguarles, que, caminando en bonanza mi salud, y mirando el tes6n con que S.M . me
conservava en los ministerios, procuraria siempre no dexar en descubierto sus contra-
tos, ni yntereses ; como con efecto to executaria, porque no se conforms con la ley de
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Dios, y la racional del trato de las jentes, el que se entreguen francos al empeno, para
que, dejando sin use la justicia, quedase perdido el credito y los caudales de aquellos
que los pusiesen de manifiesto . Y es tan preciso a la Monarchia el exprimir los lucros
que solicitan los hombres de negozios, como el conservales en pie, porque es mds du-
rable en ellos el Herario del Rey, que en sus reales arcas; No haviendo medio mss efi-
caz a mantenerlos, que el de no imbertir la pfiblica fee; sobre cuio asumpto (a fuerza
de to experimentado) pudiera exponer tales consideraciones que hiciesen mui crehible
esta expresi6n.

Pues aora pido la atenci6n de S.M. y la de VS . si ven ya otro nuevo gobemador
de Hacienda (aunque interino) con quien tienen precisi6n de tratar, con absoluta nega-
ci6n de executarlo oonmigo en to dependiente al Consejo, en que concurre precisa co-
nexi6n en los negocios ; como se podran combenir a entrar en los que de la mayor
importancia se hallan pendientes ni en los que adelante se ofrecieren . Y quando to exe-
cuten solo puede desvanecerse este ympedimento conferenciando unicamente con un
Ministro, y no con dos, que haven caveza de un solo cuerpo, porque, no haviendo sub-
hordinazi6n de la una a la otra, aunque el fin de ambas se incline a los maiores aciertos
del servicio, se han de encontrar los dictamenes, consignientemente atrasarse la expe-
dicion, y a6n dificultar el ajuste de los negozios, que muchas vezes facilita la buena y
conocida opini6n del ministro con quien se comunican, y ha de dar execusi6n a to es-
tipulado.

LSeria macho que se persuadiesen, a que el que ha entrado interinamente hacia su
reintegro? pues esto (aunque concepto herr6neo) nadie les podra impedir que asi to
juzguen; como tampoco el que pasen a creher, que to que tratasen con uno, dejar5 de
cumplir el otro ; sin que sea justo omitir, que en este dia, en que ya se ha hecho p6blica
la novedad, he notado en la combersaci6n que he tenido con algunos de los hombres
de negozios, el retiro de sus ofrezimientos, por to que considero incapaz arvitno para
sacar los 20.000 de escudos; con que en mi corto entender espresivo que no aya mss
que un ministro a quien se confie el todo.

Aque S.M . ha elexido, es sumamente zeloso, y inteligente, de que soi testigo; co-
mo tambien de la comprenhensi6n que tiene de los negocios de Hacienda ; por to qual
le contemplo mui venem6rito para que S.M . le confiera en propiedad el govierno del
Consejo, y to demfis que estA a mi cuidado, pues siendo el motivo dela providencia
ynterina, el de mi falta de salud, jamis cesar5 este si Dios no repite sus frecuentes mi-
lagros, porque aunque me recupere de la enfermedad padecida, hallandome cubierto
de otros avituales accidentes que afligen con frecuencia, y no estin sujetos a curazi6n,
es preciso acontezcan muchas supensiones en el servicio del Rey por falta de mi asis-
tencia, a que se anade que por el demasiado travajo con que me he dedicado estos dias
al despacho, ha decaido en a1gun modo mi mejoria, y recelo que la continuacion me ha
de bolver a postrar, con que mirando pr6xima esta contingencia, sera may acertado
que S.M . de desde luego la providencia, a que quiza se vend precisado en breve por el
defecto de mi ynaptitud; y mss quando discurren los m6dicos, send preciso, que tenien-
do mss restablecidas las fuerzas, salga a tomarlas aguas de Baiieras, Amedillo, u otras
combenientes a mis dolencias.

Desde que S.M. se dign6 baser nombramiento ynterino para el goviemo de Ha-
cienda, se ha detenido macho mi consideraci6n en las causas que mobieron su real jus-
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tificacion a esta providencia, pot que manifestando la orden, era para que tomasen cur-
so los negozios peculiares del Consejo comprehends se hacia ofensa a este tribunal, y
a sus ministros en culparles de omisos en el cumplimiento de su obligazi6n, y que
aquella expresi6n poco merecida de su ardiente celo era producida de alg6n siniestro
influjo, que puesto en los oidos del Rey con aparente realidad, hizo cal impresi6n en la
pureza de su recta conciencia, que prexis6 a S.M . a quetomase aquella resoluci6n ; que
si merece set venerada como pronunziazi6n del soberano, tambien debe set sentida,
pot to que discretamente se presume pudo intervenir, para darse a la notoriedad los
motivos.

Pot ellos tube intenci6n, mediante pertenecerme la defensa como caveza del Con-
sejo, para poner en la real comprehensi6n de S.M . la puntual celosa aplicaci6n con que
se dedica, a su desempeiio, y que pot negligencia suia, no ay, ni havia sin curso expe-
diente alguno ; cuio oficio suspendi porque no se creyese que, desabrido de la provi-
dencia interina, manifestava mi dolor, pot aquel disfrazado medio, pues viven las
realidades tan sujetas a interpretaci6n extrafia, que apenas ay candidez que no fluchie
en el viciado concepto de la malicia.

Todo quanto tengo expuesto antes del ahora, y quanto en esta ocasi6n hago pre-
sente, no merece otro sentido que el literal que se descubre, ni tengo mds ansia a los
manejos que aquella que permite licitamente el desempefio de la honrra, y la obliga-
ci6n en que me constituien las confianzas del Rey mi Amo, y el creher que el haverme
animado la divina providencia pot tres veces (en que mire el ultimo vestuario que ha-
via de servir de mortaja a mi cadaver) fub disposici6n del Altisimo, para que sacrificar-
se el resto de mi vida, sirviendo al Rey y obedeci6ndole .

Sin embargo de esto, pot to falible que puede set este juicio, devo poner en la
comprehensi6n de V.S . para que to haga presente a S.M . es mui combeniente que otro
Ministro se entere, y haga practico de las dependencias que S.M. me ha confrado, tanto
pot to que es preciso que se atrasen en los intermedios que habra en mi salud, como
pot que es justo que en la contingenciade mi vida, que ests, en to natural, mss prompts
que otra a la muerte, haiaquien con acierto y experienciaconsiga su expedizi6n, a cuio
fin es mui adecuado el ministro interino, para que en 61 recaiga la propiedad, pues estA
vastantemente actuado, y tiene muy claro entendimiento que le ayude a la mss fficil
comprehensi6n ; en ynteligencia de que en interin que S.M . coma resoluzi6n, (cuya
brevedad es de mucha importancia) quedo suspenso en el trato de arrendamientos y la
negociaci6n, pot set imposible caminar en estos asumptos, mediante to que se impiden
mss facultades con las del nuevo ynterino govemador..

Dios guarde a Vs. muchos anos, como deseb.
Madrid 7 de agosto de 1725 = EI Marqu6s de Campoflorido = Sr. Dn . Juan Bapta.

de Orendain .
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