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LA DESIGLIALDAD CONTRIBUTIVA EN
CASTILLA DLIRANTE EL SIGLO XVII

La desproporcion en los sacrificios exigidos a los vasallos
de los reyes espafioles durante los siglos xvi y xvii para aten-
der a las cargas publicas, puede considerarse bajo un triple
aspecto

i .° Mayor esfuerzo tributario requerido de Castilla, res-
pecto a los demas reinos que componian la Monarquia.

a.° Desigualdad legal, nacida de la existencia de clases con
privilegios de inmunidad fiscal .

3.Q Distribucion poco equitativa de las cargas a conse-
cuencia de vicios administrativos .

No vamos a tratar del primer aspecto, limitandonos a re-
cordar que fue conocido v deplorado por los contemporaneos ;
los presupuestos que han llegado hasta nosotros del siglo xvir,
aunque imperfectos, documentan el hecho, poco frecuente en
la historic, de que la cabeza del Imperio, lejos de sacar prove-
cho material de su hegemonia. se arruinaba en beneficio de
]as demas partes : los territorios de la Corona de Aragon, de
Italia v de Flandes solo tributaban to necesario para su propia
conservacie>n, de suerte que, salvo los ingresos, de cuantia- muy
variable, procedentes de Indias, el peso ahrumador que re_
presentaba sostener la politica internacional de los Austrias
recayo casi integro sobre la fidelisima Castilla .

El se-undo aspecto es el clue reviste mayor interes, pero
antes de consagrarnos a e1, dedicaremos tinas palabras al ter-
cero . Aunque, en principio, unas mismas level tributarias re-
gian para todo el territorio castellano, la distribucion arbitra-
ria de ]as cantidades que correspondian a cada region o lugar,
la circttnstancia de estar o no encabezadas ]as rentas reales, la
posesion, por usurpacion o justo tittilo, de muchas de ellas,
por lo.s senores territoriales, la indole de los arrendadores y
exactores, unas veces avidos y tiranicos, otras, dispuestos a
co mplacencias y rebajas por htimanidad o por propio : intercs
bien entendido, la eaistencia de tributos especiales a cierta_5 co-
marcas v villas, mientras otras disfrutaban de privilegios e in=
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m idades, creaban tal ciimulo de desigi aldades que dabanum. 6 .1
a la Hacienda castellana la imagen de un autentico caos . A ve-
ces, bastaba desplazarse al pueblo inmediato para pagar la mi-
tad o la cuarta parte que en su ptinto de origen, to que debia
determinar, como hemos notado en otra ocasion ', continuas
migraciones de la poblacion rural y el abandono de las locali-
dades rnenos favorecidas, transformadas en los centenares de
Aespoblados, cttyas ruinas aitn salpican tantas de nuestra re-
giones .

Aunque no podremos prescindir por completo de las aludi-
das circunstancias, nuestro proposito se concreta a la aporta-
cion de datos sobre la desigualdad tributaria personal, de mu-
cho mas valor historico-social y aun filosofico que la territo-
rial por basarse en sttpuestos ideologicos de caracter general .
Nos concretaremos en to posible al siglo xvir y, dentro de 6l,
al reinado de Felipe IV, en el cual se consuman las transfor-
maciones decisivas . '

La crisis del privilegio de inmunidad a favor de ciertas ca-
te-orias de personas fue consecuencia de la disolucion del es-
quema tripartito medieval : Nrobleza, Clero y Estado Gene-
ral2, que ntmca respondio exactamente a la realidad, y que
en el siglo xvt, pot- el crecimiento y diferenciacion del tercer
estado aparecia cotno ttna forma vac"ia . El privilegio trilnt-
tario pie las dos primeras clases fuc justificado, 'hasty una
fecha .muv tardia, pot- la' prestacion de servicios a la Sociedad
que equivalias a los economicos que incumbian a los plebeyos
la \Tobleza la defendia con stis arinas y el Clero, con stts ora-
ciones.. Pero el servicio militar de la Nobleza decae con la
institucion de los ejercitos nacionales y el descredito de la pro-
fesion militar tan visible en el siglo xviI3, hasta el punto de

i . Ql .a ruina de la aldea castellanan, Revista Internacional de Sociologia,
nitm . 24, 1948 .

_. Esta es la denominacion que en Espaiia se empleo con mss frecuen-
cia _y que equivalia a la del atercer estadon frances . En realidad, no hubo
una denominacion especifica para desigitar a los no nobles : la voz plebryo,
de origen erudi;o, introducida por los romanistas, no tuvo nunca popula-
ridad ni alcance legal, y en cuanto a la de pechero, tampoco abarco a to-
dos los individuos del estado general, entre los que hubo muchos que, por
razones personales o por vivir en localidades dotadas de exencion o priv :-
legio fiscal (avillas libresn) no pagaban pecho. Esta indecision terminolo-
g:ca responde muy bier al hecho innegable de que his fronteras entre las
elases sociales, nitidas en teoria, en la Tealidad eran muy confusas .

3. aYo vi en 6n lugar de Espafia it un hijo de labrador a sentar plaza
Ale soldado contra la volutitad de su padre y andar el padre y par:ente
llorando por la calle y diciendo que queria ser su hijo infamia de todo 5u
linaje . . . Esta tan persuadido el pueblo de que todos los que sientan plaza
es gente infame que no habra sastre ni zapatero que no tenga por Bran
deshonra que su hijo to esan . (De un ins . de la L ." ]v . cit. por JvuEains, Es
9aiia en tiempo de Carlos /l, pig. 301)
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que, a pesar del empefio, de Felipe I V y Olivares, muclhas veces
se utilizo la calidad de hidalgo no para 1r, sino para no it a la
guerra " . En cuanto al Clero, su inmunidad descansaba en mas
solidos fundamentos y, teoricamente, nunca fue atacada, mas
la importancia de sus riquezas y el estar empenada Espaiia en
guerras de religion tambicn le obligaron a contribuir, y en un
grado extraordinariamente elevado.

\ro fue solo el egoismo to que impuls6 a los privilegiados a
defender su inmunidad ; era mas bier el sentimiento de que esta
iba ligada a su propia posicitin social . Atulque en un Estado ya
tan evolucionado fuera patente anacronismo, permanecia to-
davia viva en Castilla la idea que asociaba el trilntto con el
deshonor y la servidumbre ; esta idea, cttyas raises tnedieva-
les son bien conocidas 5, fue la que alento la rehelion de los
nobles en las -Cortes de 1538, la que, mas de medic, siglo des-
pues condujo al patibulo, en Avila de los Caballero's, a don
Diego de Bracamonte ° . La indignidad de «hacer pechera a la
Iglesia», a la que Cristo, muriendo en la cruz, hizo litre (la
frase es del obispo Palafox), fue to que enveneno las control
Yersias entre ambas potestades en la decimoscptima centuria.

Sin embargo, incluso en materia tan pasional para el sus-
ceptible Honor castellano, el realismo tenia que imponerse len-
tamente . Muy avanzada la edad moderna, no era posible se-
guir considerando al impuesto como tin sdgnum sE/ilitutls, ni
pretender que los gastos siempre crecientes (lei Estado fueran
sufragados por el soberano con el producto de los bienes de la
Corona v de algunas escasas regalias, segun la tradicion feu-
dal . Si los legistas no se encargaran de introducir otras doc-
trinas, la dura realidad mostraria la necesidad de que todos los
vasallos contribuyeran a las cargas comttnes, y que esta con-
tribucion no era cosy deshonrosa, sino justa y meritoria . Des-
de que los privilegiados empiezan a sentir confusamente los
deberes que les impone la nueva situacion que se esta creando,
su anhelo unanime es : pagar, pero de forma que esto no per-
judique a su rango social . lamas consentiria la Itilesia sul,si-
dios sin autorizacion del Pontifice : jamas dejarian los hidal-
gos que se les impusiera un tributo directo, una capitacion per-
sonal que pareceria infame peclur ; en cambio se resignan a los

4. Casos de este genero hubo muchos, sobre todo cuando . a partir de
164o . Felipe IV quiso obligar a la Nobleza a cumplir sus deberes militares ;
recuerdese, por ejemplo. e1 ignomin:oso Acuerdo del Cabildo de Sevilla Aura
no it a la hueste, que C:iNOVAS inserto en apendice a sus Estudios sobre el
remado de Felipe IV .

5. Veanse his autoridades que sobrc este punto alega D . RAMbv CA-
RAWn£, Carlos Y' v sus banqueros-. II, 49&97.

6. Sobre este aleccionador episodio . AnFLARno MERINO . La sociedad
abulessc en el si,t;lo XVI. 1n Noble-a, pigs . 98 y- t42-46 .
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impuestos indirectos de caracter general, siempre que, para
salvar et principio, se les conceda una refaccion, es decir, una
cautidad, ordinariamente minima, que el Estado o el munici-
pio les concedes como indemnizacion por la parte de sisa co-
rrespondiente a su consumo personal . En el siglo xvii, los pri-
vilegiados tributan, a veces exorbitantemente, salvando con
todo la ficcion legal de sit inmunidad por medio de distingos
y arbitrios que boy nos parecen pueriles ; no pocos senores
quedaron arruinados por donativos que no tenian de tales sino
el sombre, pero to esencial era que su nombre no figurase en
aquellos padrones de pecheros, que en tantos pueblos de Casti-
lla eras el unico documento puhlico que atestiguaba la divi-
sion de estados . No se trataba, pues, de una mera cuestion de
nombre, de tin ridiculo bizantinismo, sino de la defensa de
algo que -se estimalm ligado al propio honor y al de la des-
cendencia.

Estos que pudicramos llamar respetablcs prejuictos, unido
al empeno de los reyes de hacer tributar, de una manera o de
otra, a todo el mundo, fueron los que, a partir de la creacion
de los famosos nullones en ]as postrimerias del reinado de
Felipe IT, impusieron los tributos sobre articulos de -ran
consumo como elemento fundamental de la Hacienda publica
(y mas adelante, tambien de muchos municipios). Las Cortes,
por los motivos que luego apuntaremos, fueron los mas efica-
ces agentes de esta tendencia, y la apoyaron diciendo que era
((to mis justo, igual y exequible» . \o participaron de esta opi-
nion la gran mayoria de los escritores de Politica y Economia,
que a porfia denunciaron las alcabalas, sisas y millones como
injustas y gravosas para los mas pobres . Mariana pedia que
en vez de los articulos de primera necesidad se gravasen los de
puro lujo, (dos aromas, el arucar, la seda, vinos generosos, vo-
lateria y otros muchos que lejos de ser necesarios para is
vida no hacen mas que afeminar los cuerpos y corromper los
animos . Favoreceriase asi a los pohres, de que hay en Espaiia
tan gran numero, se pondria coto al desenfrenado lujo de los
ricos, se evitaria que disipasen sus tesoros en los placeres de
la mesa, y ya que esto no se alcanzare, se haria redundar su
locura en bien de la Republica . No se estrujaria asi a los po-
bres dando motivo a graves trastornos ni se permitiria que
aumentasen excesivamente sit poder y riqueza los que ya son
opulentos, pues creciendo el precio de los articulos de lujo
habrian de tener mucho mayores gastos»' . Ceballos, Alcazar
Arriaza, Martinez de la Mata, Centani y otros machos que es-
cribieron despues de Mariana ttivieron gun mayores motivos

llc rc,k:e, lib . Ill. cap. ].o
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de reproche para aquel sistema triuutario : el autor de un aPa-
pel sobre la desigualdad en la contribucion de alcabalds)) -dice
que estas gravitan solo «sobre los . 'que trabaxan en criar man-
tenimientos o en hacer otras cosas que se benden y asi todos
los, que pagan alcabala estan ya -muy pobres, particularmente
los mas de los - labradores y quarto mas pobres mas pagan,
porque compran fiado el pan para vender y-sembrar y pagan
alcabala, y en cogiendolo 11cvanlo a bender para pagar to que
han comprado fiado v pagan otra alcabala . . . y los alcabaleros,
porque ven que no podran cobrar toda la alcabala, no quieren
arren'dalla sino muv barMa, y porque ven que esta muy cara
pagando de diez uno y es cargo de conciencia llevarle tanto .
se conciertan o mandan a pregonar que no quieren que le
paguen mas que tan solamente de treynta o de quarenta uno»
v contrapone la miserable situacion de los labradores y gana-
deros a la desaltogada de los oficiales reales, clerigos, artesa-
nos, catedraticos, etc ., que no la pagans .

Todavia, a fines del siglo xvIII, cuando muchas do ]as in-
Postlclas de este tipo de contrihncibn se hablan atentiado, jo-
vellanos ezplico largamente en su luminoso «Informe sobre
la Ley Agraria» como v por que los impuestos que gravitan
sobre articulos de primera necesidad, attnque . por ser genera-
les parezcan justos, pesan mas sobre los pobres, por mochas
razones, de las que tres son decisivas : por no tener frutos de
cosecha propia : por no ;ozar, como los poderosos, del favor
de justicias v arrendadores y, sobre todo, porque el pobre
destina a dichos articulos la mayor parte de sus ingresos :

Es decir, que las sisas v arbitrios analogos, combatidos en
el siglo xvi en nombre de los privilegios to fueron en los si-
gttientes en nombre cle la igualdad, to que indica con que ve-
locidad cambiaban los tcrminos del problema : ya no consis-
tia este en qtte contribuyesen todos, puesto que este principio
era por todos admitido, mediante el empleo de formulas ade-
cuadas para no herir ciertas susceptibilidades, sino en hacer
que cada coal contribuyese segitn sus medios ; ya no era pleito
entre privilegiados y pecheros, sino entre pobres y ricos, y hay
que decir que el privilegio de hecho resulto mas duro y mas
inextirpable que el de dereclio . Lo que complica singularmente
]as cosas es que entre unos y otros privilegiados solo habia
coincidencia parcial : si del Guadarrama al Stir nobleza v ri-
clueza solian it ttnidas, hacia el Norte abundaban los hidal-
gos de escasa fortuna, y atm pobres de solemnidad, mientras
que en el estado general, al ]ado de los desheredados habia

8 . Papel sobre la drsigualdad err. la contribnci6N de alcabalas . B. \ . .
Ms . 13 .239, fols . 467 y sigs .
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poderosos cuvos intereses se confundian con. los de las clases
superiores .

La literatura .de la epoca da la impresion . de que no fue
capaz de abarcar la .nueva situacion creada y hacer la teoria
de la fiscalidad en el naciente Estado moderno ; teologos y
juristas vivian en el mundo de las ideas mas que en el de la
realidad, y hasta el fin del Antiguo Regimen se limitaron . (con
alguna excepcion, como la citada . de Mariana) a repetir las
opiniones tradicionales sobre la naturaleza del impuesto y las
inmunidades legales con tal falta de originalidad v sentido de
la realidad que su estudio ofreceria muy poco interes' . . Di
cambio, politicos; economistas y arbitristas veil la cuestion en
sus ,exactas dimensiones, saben que los antiguos privilegios
apenas subsisted mas que de nombre y se preocupan solo de
que tributen toaos segim sus fuerzas, sea cualquiera la clase
social a que pertenezcan ; pero estas obras realistas no eran
bastante respetables por carecer de las suficientes citas del
Digesto y los glosadores para hacerlas ilegibles, ni tampoco,
hay que reconocerlo, poseian una solida base cientifica ; eran
observaciones de empiricos, de expertos, de gente en general
bien intencionada y de pocos alcances que no podian fundar
una escuela de pensamiento .

Por ello, la gran reforma fiscal que se inicia en las postri-
merias del reinado de Felipe II con la implantacion de los sni;
1lones y e1 primer donativo general se . hizo atropelladamente,
a tientas, empujados los gobernantes por necesidades que no
ad m* itian demora, haciendo macho mal para obtener poco be-
neficio, no por falta de . buena voluritad y de sentido de la
justicia, que, como veremos, no les falto, sino porque proce-
dian por caminos no trillados, sin plan ni vision de conjunto,
atentos a remediar la necesidad . del momento aunque fuese
hipotecando el manana . z Es ' que los hombres de hoy, aun
provistos de un mejor bagaje doctrinal, pueden pacer en este
terreno machos reproches a los antiguos ?

Carlos I reino constantemente amargado por la imposibili-
dad de adecuar los ingresos a las expensas de su political im-
perial'; el ensayo la mayoria de les ezpedientes rtinnosos 'con
los que sus sucesores intentaron suplir la insuficiencia de unas
rentas que bajaban cuando los gastos crecian. Felipe II inau-
guro, su reinado con una quiebra y la cerro con otra, aunque
ambas cediesen en volumen _v coilsecuencias a la famosisima de
1 57.5 . Desde 6l_ pasta Carlos III,' ningun rey de Espaiia monto
al trono sin encontrarse las rentas reales empeiladas y gasta-

JUA\ LAURFS : Ideas Jiscales de cinco grandes fesaitas' espaf+ples, Ra-
' zcin v Fe, tomo LYX\IV.
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das con anticipacion de varios anos . Felipe III se encontro
con una deuda de trece millones-,de ducados y el compromiso
moral de no crear nuevos impuestos, porque Iiabia entrado
con e1 un personal gobernante muy opuesto al del reinado an-
terior, y no queria recaer en la impopularidad que los tributos
causaron a stl padre en sus ultimos anos . Seguir en detalle
sus esfuerzos por no apartarse de esta linea de conducta y a la
par mantener una corte fastuosa, una polifica exterior de
prestigio y un favorito insaciable seria curioso, pero nos apar-
taria de nuestro objeto . Baste apuntar los siguientes liechos

Se mando registrar la plata de iglesias v de particulares,
aunque se desistio del embargo t° : se pidio~ a los judaizantes
portugueses z .86o.ooo ducados para que pudieran trasladarse
libremente al pais que desearan ; se trato de perpetuar las en-
comiendas de Indias, to que no se llevo a efecto por haber re-
presentado en contrario el Consejo . de Indias ; se obtuvo tin
millon y medio del crecimiento de los juros . Estas medidas
y otras analogas pertenecen al puro arbitrismA, pero ofrecen
dos caracteristicas estimables y que revelan la ductilidad de-
Lerma en contraste con la dureza de Olivares : se trata de
buscar dinero sin agraviar a los desvalidos y se retrocede an-
tes de llegar a la ejectlcion si la medida parece impopular . Sin
embargo, este afan de hacer dinero sin que nadie tuviese que
pagarlo condujo a to que al principio parecio la piedra filosofal
y luego se comprobo ser el mas ruinoso de los arbitrios : la
primera alteracion monetaria, realizada por la duplicacion del
valor nominal del vellon en i6o3" . En general, puede decirse
que el temor a la imposicion de ntlevos tributos fue de fatales
resultados, porque impulso a los gobernantes a buscar recur-
sos por medios menos productivos y, a la larga, mucho max
danosos, como fueron, a mas de las alteraciones moneta-
rias, las ventas de oficios pttblicos, de propios y baldios, de
hidalguias, la confiscacion de ]as remesas de Indias y la ena-
jenacion de ]as rentas reales . -

El duque de Lerma rechazo una propuesta -del procurador
de Burgos, Pedro de la Torre, de hacer tin repartimiento ge-
neral a todos los que poseyeran mas de dos mil ducados de
hacienda apor ser muy perjudicial para estos reinos y de mala
consecuencia para otros casos que se puedan ofreceru 12 . No
queriendo disgustar a los altos ni a los Nljos, y escarmentados
del mat exito de arbitrios que en estado de proyecto pare-
cian muy seductores, no quedo a los responsables de la cosa

1o . Segiln CABRERA AE CBRDOBA (Relat;&ncs. . . . pig. lo), c ifisman no
pasa toda de tres milloness.

11 . HAMILTON : Mortelasy inflation in Castile.
12 . A ctas, do las Cortes do Castilla, 1\III, 56o.
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publica mas salida que multiplicar las deudas y consumir por
anticipado las rentas. Anadiendo a esto las enajenaciones efec-
tuadas por reyes anteriores -se comprende con cuanta verdad
pudo decir un ministro de Hacienda a Felipe IV que cuando
entro a reinar s61o encontr6 el titulo de rey, porque las rentas
que no estaban enajenadas a perpetuidad estaban ya gastadas
hasta el ano 1627 ".

No hay materia mas compleja, y al propio tiempo mas ins-
tructiva que el estudio de la Hacienda de Felipe IV . Aqui nos
limitaremos a entresacar algunos datos que ilustren el tema del
presente trabajo. La situacion financiera que heredo parecia
no poder ser peor ; sin embargo, al terminar su azaroso reina-
do, aquellos primeros atios debieron parecerle una especie de
Edad de Oro, tales fueron los apuros a que to redujeron las
terribles c"risis" del Imperio . Entre las medidas que adopto
para procurarse fondos las hay de todas especies, desde la
bancarrota pura y simple hasta ingresos, como el del papel
sellado, que luego fueron adoptados por las demas naciones .
Las rentas que se crearon entonces configuraron la Hacienda
de Castilla en sus rasgos esenciales, que apenas cambiaron has-
ta comienzos del siglo xix . En cornpleto contraste con los
miramientos de Lerma, Olivares se hizo odiar desde tin prin-
cipio por la dureza con que recab6 los fondos necesarios para
la prosecuci6n de su politica exterior, unico objetivo que It
interesaba. En este punto no reconoci6 diferencias estamen-
tales, y si estrujo a los poderosos tanto como a los humildes
no fue en nombre de un ideal de justicia social, sino porque,
desde la altura en que se colocaba, todos, grandes y pequeiios,
no eran sino una masa de vasallos sometidos a las exigencias
de la tiranica Razon de Estado, cuya encarnacion era el rey .
Este concepto de la igualdad en la sujeci6n aparece aqui pre-
figurado mucho antes de que llegue, en el xvIII, a sit total
realizacion .

Mas cuando, perseguido por el odio de los Grandes, cae
Olivares, el desencanto es general cuando se advierte que, el
monarca, prisionero tambien de la Raz6n de Estado, no puede
hacer nada para aliviar la carga de sus subditos . Al contrario .
los albs posteriores a 1643, no traen sino nuevas agravaciones .
Lo ttnico que puede advertirse es-el redoblado empeno del rey,
producto de su natural bondadoso y de las exhortaciones de
los sacerdotes de que se rodeaba, por ahorrar sufrimientos a
los humildes y hacer contribuir a todos segun las normas de la

13 . El mas completo y luminoso resumen sobre la hacienda de Felipe IV
es una exposici6n fechada en marzo de r66o, obra seguramente de D. Jose
Gonzalez, que obra manuscrita en la B. N. (ms . 9.400, fols . 116-147) . Tene-
mos el proyecto de publicarla con un comentario .
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mas estricta equidad ; en 1632 escribia a Sor Maria de Agre-
da : ((Os aseguro que se pace cuanto es posible para el alivio
de los pobres vasallos y para qtte los ministros les traten con
el amor y blandura que es razon. En to que toca a los medios,
se atendera a usar de los Irias blandos y a igualar los ricos .con
los pobres, clue, sin dada, es muy convetaienter» 1'' . Y en la
Proposicion real a las Cortes de 1655 declaro que no preten-
dia nuevas contribuciones, sino «que se elija tin medio univer-
sal que rinda to mismo (que las existentes) y que con igual
proporc16n grave a los clue tienen caudal y no caiga sobre el
pobre mendigo, sobre el jornalero, el oficial .y otras personas
qtte solo se sustentan del trabajo personal . Que en este medio
se subroguen las contribuciones que hoy se executan, que
gravan tanto al Reyno ; pues por solo las de las sisas de 24
millones y dos de quiebras contribuye casi diet millones cada
ano, v S. 12 . cuando mas, no percibe tres y medio ; todo to
demas to usurpan personas de todos estados, unos dexando de
pagar to que les toca, y otros cobrando para si to que contri-
bttye el mas pobre jornalero y oficial. . . con que se destruye el
Reino, se ofende la justicia y la igualdad» 1' .

El proposito era excelente, pero z cual era el articulo de
consumo universal que podia ser la base de una contribucion
ilnica? Salvo un ensayo desafortunado que se hizo en 1630-32
con la sal, era la harina el que parecia mas obvio y, en efecto,
desde el reinado de Felipe II menudearon los proyectos en este
sentido ; pero si tin impuesto unico sobre la harina presentaba
grandes ventajas en cuanto a simplicidad y economia en la re-
caudacion, ; podia decirse qtte fuera equitativo ? Esta fue la
objecion que en el reinado de Felipe III, tras largos debates,
motivo su abandono . Vole i6 a suscitarse el proyecto en el de

° Felipe W, sobre todo a partir de 1646 ; parece que su prin-
cipal mantenedor era el Presidente de Hacienda, D. Jose Gon-
zalez, pero tropezo con la oposicion de los teologos, en espe-
cial (lei dominico Fr . Juan Martinez, confesor regio. quien, en
sus ((Discursos theologicos y politicos)) 16 trata largamente de

14 . SILVELA : Cartas de Sor .Maria de Agreda y Felipe IV . c;"-',a 317.
1j . D.%wtt.A : F_! Poder ci~;l ctc lispaha, tomo V1 . documento 1.023 . La

Proposic:on real a ]as Cortes de 166o se expreso en terminos casi identicos
(ibid. . doc . 1 .027).

1b . Alcal:i de Henares, 1664 . 768 folios . Consagra a esta cuestion los
Discursos 6.0 y 7.0, de gran-interes para la h_storia social . Dice que el tri-
buto de cuatro reales en fanega de trim fue propuesto muchas veces en .los
iiltimos catorce afios, y conto con aprobaciones de teologos . min stros y
prelados (cease COLNIFIRO : Historia de la economia Qolitica ett Espaiea. I,
X71) . pero nunca con la del rev. La injusticia de este tributo la fundamenta
en que para los pobres el pan representa ]as ties (cuartas) partes de su sus-
tento : calcula que los acomodados, que hacen ,solo dos comic'.as, come)) un
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esta -cuestidn, v alaba a Felipe I V porque nunca quiso -apro=
bar este arbitrio, « . . . cuidando de la causa de los pobres y de
tanta multitud como habia de padecer hambre y necesidadn .

En definitiva, el impuesto itnico fue una aspiracidn cien
x-eces renovada en el transcurso de dos siglos, que. nunca pudo
ponerse en ejecucidn ; ni el tantas veces discutido proyecto de
la harina, ni la capitacidn proptiesta por Duque de Estra-
da 17, ni la contribucion general de Alcazar Arriaza 18, ni el

panecillo a la maiiana y otro a la noche ; total, una libra ; pero los campe-
sinos acomen cada uno mas de tres libras, porque almuerzan, comen, me-
riendan v cenan ; v to que mas comen son migas c sopas, sobre todo desde
que ]as sisas han encarecido la carne, pucs las ollas que comer son de ber-
zas o nabos y alg6n poco de cecina o tocinoD ; todo to cual dice que to ha
visto y preguntado . Truena contra uil memorial cuyo autor no city (tal vez
uno fechado en 17 de abril de 163o, B . \ ., ms . 6.389, que una anotaci6n
atribuye a D . Jose Gonzalez), pox decir que los pobres pueden comer pan
de calidad inferior ; se indigna de que se destine a los trabajadores el apan
de perrosn, y el de flor a los ricos . Tiene ademas el arbitrio por impractica-
ble. porque habria que goner estrecha vigilancia en los molinos ; ahora bien,
en muchos lugares alos molineros en toda sit v.'da se desnudan . ni tienen
tnas camas que unos pellejos, y duermen pegados a un poco de lumbrea ; los
recaudadores no podrian sobrcllevar esta vida tan miserable. En el Discur-
so 6.0 hace suvas las durisimas palabras que San Juan Cris6stomo dirigi6 a
los ricos por (l trato que daban a los labradores .

Este acusado sentido social, en defensa de los me:nestesosos, fuc fre-
cuente en la Iglesia espatiola ; ya a principios del reinado de Felipe III con-
siguieron los eclesiisticos que se desechase el tributo sobre la harina (CA-
BRERA : Relaciones . . ., gag. 2) .

Sin embargo, no faltaban quienes precohizaban dicho tributo como mis
justo ; por ejemplo, el aut6r del susodicho memorial atribuido a D. Jose
Gonzalez, que comienza asi : aSeitor .-La obligaci6n de contribuir los va-
sallos para la defensa del estado y conservaci6n de los reynos esta fundada
en derecho divino, y natural, y uno y otro disponen que el tributo ha de
ser general ,y proporcionado a la posibilidad del vasallo y a ia necesidad'del
Pxincipen ; palabras que reflejari el punto de vista do los aaltos funcionariosa
de formaci6n romanista .

1;. El Memorial de D . Juan Duque de Estrada (B . N., ms . 18 .728-4o)
comprende dos partes : la primera sobre una levy de 24.000 soldados ; la
segunda cs un proyecto de sustituci6n de todos los impuestos por una capi-
taci6n, partiendo del supuesto ilusorio de cue se hallaria un mill6n de per-
sonas que dieran veinte ducados al ano o medio quc diesen cuarenta . Dice
que el duque de Yastrana, al explicarle el proyecto, dijo que de buena gana
daria dos mil ducados pagando por veinte personas, y que to mismo harian
otros.

I8 . dledios tiara el renzedio rinico y :universal de Espana, li&rados en
la ejecucion de su prdctira, C6rdoba, 18 folios, 1646 . El folleto de ALCAZAR
ARRIAZA, aunque impreso, es menos conocido de to que merece por las cu-
riosas noticias que contiene . En la primera parte de su discurso propone la
supresi6n de todos los impuestos menos los pechos reales epara que no se-
perjudique la noblezan ; se sustituirian por una contribuci6n voluntaria en
su c6antia, pero que no podria ser inferior a un ducado anual para ios po-
bres y el 2 por t.ooo del capital para los ricos ; con tan m6dico tipo contri
butivo pretende qite se podian recaudar 31 m;llones, suponiendo que exis-
tian too.ooo grandes fortunas de 30.ooo ducados ; 5oo.ooo labradores y ga-
naderos poderosos a 8.ooo : joo.ooo fabricantes y mercaderes, tin mill6n de
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impuesto progresivo del P. Bautista Davila ", ni el impuesto
itnico sobre la tierra, preconizado por Centani Z°, ni otros mu-
chos medios y arbitrios propuestos, aigunos de notable auda-
cia, precursores de modernisimas orientaciones, llegaron a es-
tal;lecerse, unas veces por motivos de conciencia, .otras, por
la resistencia de los interesados ; las mas, porque una reforma
de tal envergadura se temia, con razon, que produiera, du-
rante la etapa de transicion, ttna baja de la recaudacion, y ]as
necesidades eran tan continues y apremiantes que obligaban
a preferir el pajaro en mano por desmedrado qtte fuera. Un
tnedio tnuy socorrido en el reinado de Felipe IV fue el au-
mento del valor nominal del vellon, acerca del cual ha escrito
1-Iamilton con su reconocida competencia, aunque, por ha-
berse confinado en e1 estudio de los textos legales y su re-
percttsion en los precios al por mayor no pueda considerarse
agotado el tema ; falta estudiar sus efectos en las diversas
clases sociales, acerca de to cual hay abundantes y sabrosos
datos en. la literatura de la epoca . Lo que de ellos se desprende
(no podemos pacer aqui sino apuntar aquellas conclusiones
que, bien documentadas, requenrian amplio espacio) es que,
a pesar de su apariencia general e igualitaria, dicha medida
resulto injusta y danosa en alto grado. Keynes escribio, tal
vez en sentido ironico, que la inflaciop es el impuesto ideal
porque es, aproximadamente, proporcional a la fortuna y no
comporta gastos de recaudacioti, pero las alteraciones mone-
tarias de Felipe IV no apoyan esta tesis, pues, de un lado, la
operacion, por los desechos del resello, las falsificaciones, et-
cctera, producia importantes perdidas y, por otra, lejos de gra-
var proporcionalmente a las fortunes, perjudico poco a los
grandes senores, cuyas riquezas consistian, sobre todo, en bie-
nes raices y objetos suntuarios, mientras que arruino a mu-
chos comerciantes, artesanos y burgueses .
Lo que mas se aproximo al impuesto progresivo sobre las

fortunes fueron los donativos y emprestitos forzosos, de los

agente me&anaD a 3.000, y un rriillon de pobres . Parece increible que un
funcionario de Hacienda hiciese unos calculos tan quimericos ; de ser cier-
tos. la renta nacional de Castilla pasaria de 7 ;o millones do ducados, cuando
apenas llegaria a la quinta paite de esta cantidad . Tie mas valor para con-
tTastar 1,, realidad es la segunda parte, que trata de la desigualdad en la
tributaci6n, apues casi todo iecae sobre ios pobresz .

Resumen de los medios pr6cticos pare el general ahvio de la ino-
narquia, 1651 (cit . por COLMEIRO : Historia de la Econontia, I, 576) .

2o . qtTierras . Medics universities propuestos desde el afio 665 pasta el
6/-t pare qtte*con planta, numero, peso v medida- tenga la Real Hacienda
dotacion fija' pare asistir a la cause publica . Remedio y alivio general para
los pobres, cortando fraudes de que pan hecho patrimonio los que los do-
minanD (La Lecticra, 11, 296-312. L'dici6n costeada por el georgista norteame-
ricano Fiske Warren).
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que Felipe I\' hizo use en mayor escala que ninguno de sus
predecesores o sucesores, hasta el punto de qtte constitu ";eron
una de sus principales fuentes de ingreso ; por ello, y por la
significac16n qtte tuvieron como medio de hacer contribuir
los poderosos sin distincidn de clase ni rango, merecen ser
ezaminados con alguna mayor detencidn =t .

En los ultimos afios del reinado de Felipe 11, las Cortes
emitieron varias veces la idea de tin emprestito forzoso que
librara a la Hacienda de ]as crarras de los asentistas : el ino-
narca ordeno ponerlo en ejecucion poco despues del desastre
de la Invencible, encargando de su recaudac16n a relimiosos
de diversas Grdenes . A pesar del nombre de emprestito, se
admitieron tambien donativos : al-unos fueron de -ran cuan-
tia, p. e. el arzobispo de Sevilla dio 30.ooo ducados, el duque
de Arcos, 70-000 ; el de Osuna, 70.000, y otros tantos pres-
tados, etc . Muchos nobles pidieron facultad para vender o
tomar a censo sobre sus bienes de mayoraz-o : el caracter
ezcepcional de la peticidn estimulaba la generosidad, que .lue-
Jo, con la reiteracion, se fue estinguiendo =- . Grail sensaci611

=t . La documentaci6n refercnte a donativos est.l casi toda en c1 Archivo
Ale 5imancas, o(Consejo y Juntas de Hacienda)), legajo ; ;35. 341. 373, t .260 a
1 .-93, 1 .763-63, 1 .773-50. 1 .782-S3, 1 .825, 1 .827 c 1 .840 . Tambien hay algo en
la secci6n aDiversos de CastillaD, N . en el aArchivo .uttiguo del Conseju}
del A . 1-1 . N .

Bibliografia general : aDonativo real . De la amorosa x. reciproca corres-
pondencia que deven tener con su principe y seitor natural como el Cesar
con sus vasallos», de fray Datnian Lopez de Haro, 'N9adrid . 1623 . 6o ho
jas, q .° aConveniencias del donativo voluntario que hacen a S . \9 . sus Rei-
nos. Prop6nelas D. J . Rvlaldonado y Pardo, Abogado de los Realer Conse-
jos, y ]as dedica al Conde de Castrillon, 14 hojas (Paz, Cat . docs . esp. Ar-
ch :vo \7inisterio Asuntos Extr . Paris, nitm . 641) . \acarrete. aCon<ervaci6 .n
de \-foparquias» . 6iscurso \111, aDel donativo voluntarioa . Alosa, arehorta-
ci6n al Estado eclesiastico para que con voluntarios donativos socorra a ios
exercitos cat6licos de rspana», 'Madrid, j6,;,;, 74 hojas, 4 .c Pue reproducida
casi integra a principios del siglo xcttt por Vega Vergado, cExhortaci6n
general. . .)) . ((El donativo voluntario que a is \-lagestad Cat6lica hacen sus
reinos . . .n . .1 folios impresos . s. 1 . ni a . An6nimo (L . \ ., ms . 6.389). Obra
de un eclesiastico a juzgar por la abundancia de citas biblicas : c:ta como
precedents el donativo quc se hizo a Carlos v en 126 para la guerra de
Hungria : despues enumera : el de 1396-97 para Pelipe 11, e! de 160.1 para
Felipe III, y otro que por la mencidn de la donaci6n de joyas por la Reina
v la Infanta debe se-r el de 1625 : dice que la idea no parti6 del \-lonarca,
&ino de un aalt,o eclesiastico», para ayudar al Rev sin lastimar a los pobres .
Pocas y no muy exactas son ]as noticias que proporciona Canga Arguelles,
Diccionario de Hacienda, art . gDonativosn .

__ . Respucstas que dieron los Grander. Prelados, Cabildos y Lniversi-
dades del ]leino a las Cartas de S. \-1 . para que tomasen parte en el em-
prestito del ano t5oo . Arch . Simancas . aDiversos de Castillan, legajo 30 .
Esta interesante docuntentaci6n ha serv:do de base a dos articulos : C6ino
se hacia tin cntprMifo era el. siglo .\-1%l . de J . PAZ (RAI3\1. a, 1904, 395-
qo8) y El P. Domingo lja&ec t, Felipe H. Historia de uu . emprestito (Cicn-

S8
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causo esta pitblica confes16n de la inopia del setior de ambos
mundos, y una exagerada frase de GonzAlez Davila, que ha-
blaba de «pedir limosna de puerta en puerta» marco, desde
entonces, cotno un estigma el ocaso de aquel reinado.

Tenemos escasas noticias de un donativo que se pidi6 en
los primeros anos del reinado de Felipe III, hasta el punto
de que algunos autores no Green qtte llegara a realizarse . Pa-
rece se destinaba a saldar dcbitos pendientes con los banque-
ros Centuriones .

El primer donativo del reinado de Felipe IV empezo a
cobrarse en 162-=' o quiza algo antes, pttes en tin billete de
16 de enero de dicho ano, dirigido a las Cortes para agrade-
cerle sit aportacion de t 14.ooo ducados, decia clue pasaba ya
de millon y medio to que se le habia ofrecido . Agregaba que to
que se recaudase se habia de ernplear «solamente en el desetn-
peno de mi hacienda, sin que para ninguna necesidad, por
apretada que sea, se haya de llegar a este donativo, de que doy
mi fe y palabra real r» 2' . Contribuy6 a 6l todo genero de per-
sonas, desde la reina y la infanta D.a Maria, qtte se despren-
dieron de algunas joyas, hasta los gremios de artesanos. Una
carta del corregidor de Madrid al Presidente del Consejo, pu-
blicada por Espejo, detalla la forma en qtte se pidio el .dona-
tivo . Personalmente, acompanado de tin regidor, el parroco
y un escribano, visits a los vecinos pudientes, exhortandolos
y avivando su emulac16n con to que habian dado otros . Reunib
los gremios y les ponder6 las ventajas que resultarian del des-
empeno de las yentas reales . A las villas y lugares 'llegaba tin
dia de fiesta, y a la salida de la misa pedia, uno por uno, a
los vecinos, y despues al Ayuntamiento como entidad. A fin
de que nadie pudiera excusarse con la falta de numerario se
admitian tambien creditos y dadivas en especie. No todos los
corregidores desplegarian igual celo, pees, de hacerlo, la re-
caudacion hubiera sido ingente. Sevilla, entonces en la cttspide
de su opulencia, destac6 por su generosidad : di6, segftn ma-

cia Tonaista, enero 1927). Una brevisima nota sobre Valladolid en el enz-
crestito de 1592 aparec :d en el Bol. Soc. Cast . F_rc ., IV, 526.

23 . C. Est'EJo : Prelimiuares en Madrid y .ra jurisdiccion del donativo
de r625 (RAB1l9Ay, Madrid, II, 553-j9). A. MARriNFZ Snt.AZAR : Reparti-
naiento de 1625, revista Galicia, II (1888), 623-24 .

24 . Actas de las Cortes, \LII, r54. La circular anunc:ando la peticion
del donativo puede leerse imlarem en ]as Alemorias historicas . . . de Zamora,
de FER\A,DEz DURO, II, 562. La Junta del Donativo la formaban el Conde-
Duque ; el conde de Chinch6n ; D. Diego Contreras, del Consejo de Indias ;
D. Juan de Castro, corregidor de Madrid ; Horacio Dori a, can6nigo tole-
dano, y el secretar'o Francisco Gomez de Lasprilla .



Miseela-nea 1235

nifestacioiies de un regidor, Soo.ooo ducados, y dos mil sol-
dados pagados por un ano en Italia =5 .

Animado por el buen exito de este primer ensayo, y obli-
gado por las necesidades del Erario, qtte lejos de quedar des-
etnpenado, se hallaba exhausto por las guerras, el monarca
ordeno en abril de 1629 se pidiera un nuevo donativo a los
particulares, ayuntatmentos, prelados, cabildos y comunidades
eclesiasticas ; los encargados de representarles las necesidades
pfiblicas fueron personas enviadas por el Consejo, las cuales
convocarian los concelos, les concederian los arbitrios necesa-
rios para la recattdaci6n del donativo, darian facultad para to-
mar censos sobre bienes vinculados y de mayorazgos, in-
dultarian o conmutarian penas, visitarian las carceles, «aunque
fuesen de Chancillerias y Audiencias», avocando a si las cau-
sas civiles v criminales, examinarian los libros de Concejos, las
cuentas de Propios, P6sitos y Arbitrios para hacer las ejectt-
ciones y cobranzas que conviniese, etc. 26 . Como en la ocasion
anterior, Sevilla fttc la ciudad que apronto mayor cantidad
3oo .ooo ducados pagaderos en diez anos, mediante la con-
cesion de ciertos arbitrios .

Aparecen aqui elementos nuevos que, si bien eficaces para
incrementar la recaudacion, se revelarian mas tarde, de mali-
simas consecuencias ; la paga de las cantidades ofrecidas me-
diante sisas equivalia a un incremento de los danosos millones,
y la conmutacion de penas por dinero interfirio la normal ac-
cion de la justicia 1' . Otros inconvenientes, no pequetios, del
nuevo sistema fueron la prolongaci6n de las cobranzas, que
daba apariencias de imptiesto permanente a to qtte debia ser
rasgo momentaneo de desprendimiento, y las consignaciones

25 . GuICHOT : I-listoria del Ayuntaritiento de Sevilla, 11, 218. S61o el
comercio sevillano di6 300.ooo ducados (id., p.ig. 248) . En cambio, el si-
guiente donativo de 5oo.ooo ducados se recaudo mediante cie.rtos arbitrios
que gravaban a todos los vecinos .

26 . La carta circular del monarca se halla impresa en las Noticias y do-
cionentos Qara to historia de' Bacza, de Fl,R-,ANDO C6ZAR MARTiNe2, Jaen,
1884, Paginas 46o-62 .

27 . Los autos y consultas de la Sala del Donativo contienen en este
aspecto particulares muy curiosos : por ejetnplo, to referente al indulto de
dos individuos que }tabian escalado un convento de monjas de Allariz ; la
Sala to solicitaba .por entender que no Ilegaba a la categoria de delito grave
que no pudiera redimirse con dinero ; pero el rey no quiso otorgar el per-
don (A . H . N., Consejos, legajo 7.145) . Los donativos solian administrarse .
por una junta especial (vease EspE)o : Enwneracion y atribsciomes de at-
gunas Juntas de la Admon. espanola) ; pero la de 1629 se Ilam6 Sala, quizi
porque todos sus rniembros pertemcian al Consejo de Castilla .
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a proveedores y hombres de negocios sobre los productos del
donativo =11 .

Hurne menciona tin donativo en 1632 que debi6 ser muy ge-
neral, pues (lice se aceptaban entregas desde cuatro reales
Lo de « la limosna de puerta en puerta» , que era exageraca6n
inadmisible tratandose del pedido por Felipe II se iba hacien-
do realidad . Las «Cartas de Padres de la Cornpafii~i de Jesus))
mencionan, en . 1634, una orden del Consejo al corregidor de
Salamanca a . . . para que pida en esta ciudad un donativo de
esta suerte : que entre en cada casa y pida de por si al marido ;
ltleao de por si a la Intljer ;, despu6s a cada hijo, y dltimamente
a cada criarfo o criada . rsta el corregidor afligido, y se xre
obligado a hacerlorn '° . El no haber llallado otras huellas de
estos donativos, nos induce a pensar que fuesen medidas loca-
les, duizas para saldar el que elnpez6 a cobrarse en 1629 . Fuc
en 1635 . feclla de la entrada franca en guerra de Francia con-
tra la Casa de Austria, cuando este medio de procurarse in'gre-
sos extraordinarios tomb un voltlmen que desde entonces no
ces6 de crecer, y al par adopto una fisonomia completamente
nueva ; aunque por guardar ciertos miramientos se conserves
los nombres de donatido y emprestito nadie se engana acerca
del caracter de contriltuciones e.xtraordinarias o derramas for-
zosas que tornan, y las vejaciones a que, dan lugar originan
protestas ; pero el cada vez mash impecunioso monarca, lejos
de prescindir de este arbitrio to prodi-6 con tal frecuencia que
resulta dificil .se-uir la scrie de los donativos, porque aun
no liabia terminado la cobranza de uno cuando comenzaba la
del siguiente .

Dicho alio 1635 otorgaron las Cortes nueve millones de
ducados en plata '°', pagaderos en tres anos ; de ellos, cinco
millones y nledio se ohtendrian de un donativo que se' pediria
en I :spalla e Indias . St .cohranza dur6 pasta 1637, y no se
dej6 ning-6n resorte por tocar para que la recaudaci6n fuera
copiosa . La « Instrucci6n g-enerall enviada a los comisionados

23 . En el legaio citado en la 'Iota anterior hay una consulta sobre los
inconvenientes que resultaban de quc a los herederos do Marcos y Grist6bal
Fucar, proveedores de la Casa Real, se les hubiese librado el cobro de s6
cuentos =;o.ooo maravedises en el donativo tiara las guerras de Italia por-
quc introducirian ejecutores para su cobranza, contra el car5cter suave quc
deberia tener. Felipe IV decret6, con la I1onlfolite que le era natural : aComo
quiera que desto pende mi comida, me conformo con la Sala, advirtiendo
a los a quien, tocare :satisfacer a los Fucares que si no to hiciere no comere,
y quedo cierto que con "to no habra falta.n

29 . La Corte de Felipe IV, cap. VI .
30 . R4einorial Htst6r7co Esyaizol, tomo 1III, pags . 59-6o
31 . DANVILA : Cortes de 9ladrid de 163x_;6, BA 1/, XVI .
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para pedirlo dice, entre otras cosas ; «Que este donativo se
ha de pedir a Los prelados, comunidades y particulares ecle-
siasticos, y ansi mismo a todos los particulares de qualquier
calidad y estado que estuviesen en el Reyno con mas comodi-
dad, proponicndoles las causas con las fuerzas que ellas traen
consigo y que se espera de tales ministros, y procurando que
to que pareciese justo de e1 particular a quien se pide sea de
contado, y en plata lo' mas que ser pueda . . .

»Que se ha de discurrir por todos los lugares de (cada) obis-
pado, y en ellos se Ila de pedir por sus propias personas a cada
particular, ayudandose de todos los inedios que le pareciesen
convementes para que las persuasiones aprovechen . . . Y porque
los liijosdalgo en todas partes estan apercibidos para salir a las
fronteras quando S . 1VI. ., y esta salida esta. ya en estado que
sera muy breve, y se imbiara order muy presto a los lugares
para que se vayan acercando los dichos hijosdalgo a las fron-
teras para esperar a S. M. Y porque se entiende que avra mu-
chos hijosdalgo en el Reyno que por impedimeutos y otras
razones particulares desearan quedar en su casa, se da facul-
tad al senor . . . . . . . . . . . . . . . para que pueda componer a dinero en
plata to mas que pudiere y a plazos esta obligacion de salir
con S . M. por el precio que justo pareciese, con atencion a
los catidales de los dichos hijosdalgo .

uEste donativo no se lia de pedir a los ayuntamientos se-
culares, por quarto se desea que no grave a los pobres» (por-
que los ayuntamientos los sacarian de sisas o de los caudales de
Propios) ; sin embargo, mas adelante se advierte que a . . . este
donativo ha de ser general, y se ha de pedir a todas las perso-
nas en particular, con esta distincion : que de los pohres se
ha de tomar to que dieren, de los mas descansados se ha de
sacar to que se pudiese : pero con to,; mas ricos se han de hazer
dlllgenclas . . ., informandose priinero del caudal de cada uno
con todo secreto, y de las ohligaciones que tiene, y esto de
personas mny confidentes y de buena intencion, y si aviendo
precedido estas diligencias y ]as exhortaciones que en esta ins-
truccion se advierten no pudiese reduzirlos a to que fuese jus-
to, podra valerse de los medios que le pareciesen menos rui-
dosos, y quando nada desto valga, les mandara por nn auto
que dentro de trio o de dos dial a to mas largo, y con las pe-
nas que le pareciese, parezcan ante (el comisionado del Co-
sejo)» . Se advierte que a los familiares clef Santo Oficio se ha
de pedir como a los demas, «porqne se presupone que son
las personas teas ricas» '2 .

3 :z . 13 . N ., ms . 6 .434 . fols . 363-64 .
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He aqui la descripcion de la cobranza de este donativo en
Granada hecha por un vecino de esta ciudad : ((En este ano de
1636, estando S . M. rnuy apretado con tantas guerras envio
a pedir a esta ciudad de Granada up donativo que llamaron el
grande, porque comprendio a pobres y ricos con precisa obli-
gacion, haciendo los repartimientos conforme a la hacienda
y caudal de cada uno, v para conseguirse le dio comision de
ello al licenciado D. Luis Gudiel, del Consejo de S. M. y su
oidor en el Real de Castilla, que fue oidor en esta Real Chan-
cilleria de Granada, el qual vireo a ella de asiento con su casa y
familia para el dicho efecto y ansi mismo para vender oficios
tocantes y pertenecientes a S . M. Empezose el repartimiento
del dicho donativo con tanto rigor aunque su paga habia de
ser pagada en tercios repartidos en tres anos . Diaose de muy
cierto que de la pesadumbre de tan grande repartimiento tnu-
rieron algunas personas en esta ciudad, y fue cierto el morir
Juan de Almazan, escribano del rey ntro . Sr . y Don Diego
Enriques de Horozco, secretario del Crimen desta real Chan-
cilleria, porque le repartieron mil ducados de plata . Tambien se
dixo de muy cierto que de la pesadumbre de otro reparti-
miento grande perdio el juicio el jurado Martin de Herrera, y
a otras personas a quienes se les recrecieron las enferme-
dades» " .

Debio haber algo mas que habladurias en los excesos atri-
buidos a los encargados de recaudar el donativo, porque el
Consejo se hizo eco de ]as quejas ; urea de las consultas se refiere
a D. Diego Angulo, fiscal de la Chancilleria de Granada, en-
car

.
gado de pedir en el obispado de Badajoz ; deciase que habia ,f

obligado a huir, abandonandolo todo, a individuos a quienes
habia repartido cantidades excesivas " . Tambien se quejaban
las ciudades de que los comisionados alentaban a sus lugares
a pedir la exencion, prometiendoles privilegios de villazgo me-
diante la entrega de ciertas cantidades . Mas delicado aun era
el punto de justicia por ]as contnutaciones, apelaciones e in- .
dultos de penas que pronunciaban, hasta el punto de qtte hubo
que revocar (25 de junio de 16371) los indultos de galeotes,
porque los habian alcanzado tin gran nitmero, precisamente
en sazon q-ue hacian tanta falta en ]as galeras que llego des-
tinado D. Pedro de Amezqueta a Andalucia para procurarse-
los por todos los medios posibles 'S .

Quizas, recordando estas incidencias, las Cortes, al votar a

33 . F. HE\RiQUE7. DE JORuUERA : .finales de . Granada (ed . \9arin Ocete),
al ano 1636 .

34 . A. H. \' ., Consejos, legajo 7 .145 .
35 . A . H . N ., Consejos, legajo 7.155, num . j.
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fines de 1638 un nuevo servicio de nueve millones en plata,
pusieron por condic16n que en los tres anos que habia de du-
rar ano se pueda pedir donativo voluntario ni involuntario»,
pero la junta de Cortes opin6 que «s6lo le toca prevenir el
involuntario y no el voluntario» 36 . El siguiente ano, por el
retraso de la Flota, se debian a los hombres de negocios
1 .400.ooo ducados de plata, de los cuales se resolvio obtener
por via de emprr=stito 53o .ooo en Castilla y 25o.ooo en Ara-
g6n y Portugal . Un decreto de Felipe IV precisa que no se
admitiria nada como donativo, y qtte devengaria 8 °/o de in-
ter-6s, empenando sit real palabra dd pagar tan pronto llega-
sen los caudales de Indias . Los ministros del"Consejo debian
aprontar S0.ooo ducados ; a los prelados se pedirian 40.000,
y por este tenor al resto del Clero, Chancillerias y Audiencias,
corregidores,, etc,

Desde 1640, ]as demandas de donativos y emprestitos for-
zosos se suceden sin .interrtipcion, unos generales, otros limi-
tados a ciertas categorias de personas, por ejemplo, los titu-
lares de cargos p6blicos, o los individuos del comercio de In-
dias, .que varias veces fueron requeridos para aprestar Tondos
para la Flota. Cada vez recurrio el Gobierno con mas frecuen-
cia a - este medio que tenia la doble ventaja de procurarle el
dinero con rapidez y casi sin aastos recaudatorios para las in-
aplazahles necesidades que continnamente ocurrian . Un «Do-
nativo general por fuegos», planeado en 1640 con anuencia
de las Cortes, no pudo realizarse por las inmensas dificultades
que surgicron, v fue reemplazado por peticiones de dinero a
las personas acomodadas de las principales ciudades 17 . ((Se
comenz6 en Madrid, dice Novoa, por via de fuerza de justicia
a pedir a la gente de ella, corno medicos, abogados, hombres
de negocios, mercaderes, plateros, roperos y a los demas ofi-
cios, a quien mil ducados, a quien quinientos, trescientos, dos-
cientos, sin bajar de cuatrocientos reales de plata, que ya no
querian cuartos, porque todos los habian cogido y encerrado
en la casa del "Cesoro . Pediase tomasen juros sohre el papel
sellado, v tambien se pedia por emprestito hasta la venida de

36 . DAsvtt.n : El Podcr er-il cot Espaiia, tomo VI, doc. 981 .
37 . Este donativo de exigi6 tambien en plata ; asi se desprende del si-

guiente parrafo de la carta de tin Padre jesuita : cPidi6sele este mes de oc-
tubre (de 164o) a los de Sevilla que aprontasen para S . M . jbo.ooo ducados
a 36 % v valid a So En efecto, el premio de la plata sobre el vell6n
Ilegd aqttcl ano al So . Cuatro anos antes, cuando se pidio el primer do
nativo ep plata, solo estaba a 25 . Otra carta de la misma coleccion dice
aEn \-ladrid repartieron por fuerza a 75 individuos to.ooo ducados de plata,
y a otros machos a menosn (Carfas do algirnos PP . de la C.' de ! ., IV,

32 Y 255) .
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;aleones, dando a tanto por ciento que despues salia v ano, y
al que de grado no consentia le ponian guardasrn 's .

Esta ultima frase dentuestra el rigor con que se e:cigian los
supuestos donativos ; y no Os encarecimiento del maldiciente
Novoa, .pttes en 1644, con ocasion de otro emprestito forzoso,
el Consejo represent6 al Rey los inconvenientes que traiatn
consigo estos apremios 3' . --NIostrose de acuerdo el monarca,
pero hubo aqueilos atios, con los franceses en Lcrida y los por-
tugueses talando Extremadura, momentos tan sombrios, .que
habia que posponer todo miramiento . Asi, cuando en 1643.
represent6 el Presidente del Consejo : «l'_1 donativ o de esta
Corte se va juntando sun cesar, no ha parecido proceder con
prisiones iii guardas por no hacer odioso el serv icio y levantar
clamores, y asi es fuerza dure la ejecuci6n ; Si fuere menester
mayor aprieto, se pasara a 61r», respondi6 el Rey que to que
importaha era que la recaudaci6n no se demorase " . En esta
ocasi6n, fue el propio D. Luis de Haro, sucesor en la privanza
del Conde Duque, el que tuvo que it precipitadamente a Ala-
drid a buscar dinero para to mas urgente ; de alli sac6 400.000,
ducados, y a continuaci6n 200 .000 al Ayuntatniento de Sev illa,
a quien halag6 diciendo de parte del Rey ((que de todo su Rein.o
era el bra-ro derecho Sevilla)) ; el Municipio sev illano fue tnas
largo en prometer que en cumplir ; orden6 repartir aquella
cantidad pot- casas, pero nueve atios despues s61o se hal) ;an
hecho efectivos 3o .ooo ducados ''= .

Como scria largo y fatigoso seguir detallando ]as inciden-
cias de los posteriores donativos nos limitaremos a mencionar
L:1 reparto forzoso de juros a jo .ooo el millar, hasta un total
de i .46o.ooo ducados, autorirado por ]as Cortes en 1646-" ;
el donativo ofrecido por el Consejo en 1648 para is jornada d7f
la Rein-a "`' : el mencionado por Novoa en 1649", que tal vez
sea identico al anterior : el de j65r para satisfacer a los hom-
bres de negocios, que consisti6 en tin mill6n de repartimiento
entre todos los que servian oficios y 400 .000 a pagar por las.

3S . Historia de Fclrpe IV . III, 332. ,
39 . Vease el Apendice II .
40 . Codoirr, tomo 95, Pib 194.
41 . Obra cit ., lib . \III .

42 . GUtctt0'r. II, _37, c Arch . \Cunic . de Sevilla, Papcles importnrrtcs_
Uonativos .

.13 . C. I svEJo : Un. ernfrrestito forcoso en el. rciuado do Felipe It (8n1 ..
Soc . Cast . Exc- junio igto).

44 . A . H . \ ., Consejos, legajo 7.t6o . e\p . 59

43 . Obra cit. . I\%, X49.
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provincias, iglesias y comunidades " ; el de 1654, que contenia
la novedad de limitar la cantidad maxima exigible a goo du-
cados de plata "' ; el de 169 para lox gastos del tratado de-
paz y casamiento de la Infanta, que month dos millones, uno
se pidio a lox particulares y otro a lox Ayuntamientos `s, y el
de 1664, para la guerra de Portugal, que file el 61timo (Itle
pidi6 Felipe 1V ; tambien se exigi6 a lax ciudades, villas y lu-
gares, lox cuales solian aprontar la cantidad requerida con si-
sas y otros arbitrios, o empeiiando sits Propios . 1Jsto represett-
taba la total desnaturalizaci6n del sistetna de donativos .

Emprestitos y donativos se habian convertido ya en una
pieza irregular, mas -indispensable, de la Hacienda castellana ;
Carlos 11 siguio usandolos, no con tanta prodigalidad, pero
con parecidas caracteristicas : unas veces, cot-no en 1668, era
el prcstamo a pagar cuando llegara la plata de Indias ; otras,
corno en 1677, el reparto forroso, acljudicando cuatro suardas
yue devengaban cuatro reales diarios, a lox reacios . Hacen
sit ultima aparicion en la Guerra de Sucesion, durante la coal
se pidieron varios nitty pesados, y despues, con la mejora y re-
gularizacion de la Hacienda se pudo prescindir de tin arbitrio
que comenzo siendo acertado y terming por ser injusto y gra-
voso . A fines-del xvtii, cuando la memoria de tales esacciones
se habia ya perdido, tuvo enortne exito el donativo, autentico
y 'esponti'meo, para la guerra contra los revolucionarios france-
ses, clue se en Cangas Ar--uelles, pro(lujo 16o.ooo.ooo de rea-
les . Coil el se cierra este, capittllo de nuestra hlstoria financiera .

Otros medios de hacer contribuir a lox tnas acaudalados
fueron puestos en practica en el siglo xvti ; se pidio la plata la-
brada a lox particulares y a- lax iglesias : se retuvo unos anos
la totalidad, otros, la mitad de lox juror se establecio la me-
dia annata de mercedes S° : se pidio a lox grandes y titulos que

46 . A. 11 . N ., Consejos, lebajo 7.137 . El repartimiento por provincias
tiene interes para conocer la riyueza yue tenia (o que se atribuia) a cada
una ; la de Sevilla va a la cabeza con 96.300 ducados, seguida por Toledo,
con 50.35o . y \ladrid, con 36 .6oo . Tambien SC repartio mar a la mitra de
Sevilla (6 .ooo ducados) que a la de Toledo (4 .000) . E:sto demuestra el papel
que aim desempenaba Sevilla, a pesar de que acababa de sufrir la desastrosa
peste de 1649 .

47 . DewILA : Nuevos datos para escribir la Irislaria de lax Cortex ere Cl
reinado do Felipe IV, BAH. tonio \11 .

48 . A . H . N., Consejos, legajo 7.i69.
49. J . Bnti'rtte Poxcet . : Los juror, Murcia, 1949 . Poco espacio dedica a

lax vicisitudes de lox juror en el siblo xvlt .
5o . Media annata de mcrccdes . Ke,,las generale^s para src adtninistracidn,

beneficio y cobra»ca, 'Madrid, 1664 : impreso de 24 folios en el que estin
recopiladas todas lax disposicione : relatives a este impuesto, creado en 1631 .
aumentado un 5o % en 1642 v restituido a su primitive cuantia en 16 :1? . No
e extendia a todos lox cargos retribuidos (lox corregimientos, por ejemplo.
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levantasen soldados a su costa ; se convirtiti el servicio per-
sonal de lansas, en prestacion pecuniaria, etc . La raiz de todas
estas disposiciones que tan duratnente castigaban a las clases
mas elevadas hay que bitscarlas en la imposibilidad en que se
hallaba el pueblo de sostener los gastos de una guerra inter
minable ; fue, pues, tin motivo oportunista, y a la vez impreg-
nado de sentimientos de equidad y conmiseracion hacia los
pequenos, el que impulso a Felipe IV y sus ministros a diri-
gir hacia arriba los tiros de sit fiscalidad devorante. Por des-
gracia, las medidas draconianas que castigabdii a los ricos, ta-
les como repartos forzosos y retenciones de juros, tenian ca-
racter extraordinario, mientras qtte los arbitrios y sisas en ar-
ticulos de consumo se consolidaron como fundamentales, por
to que puede decirse que en el fondo, aun despues de recono-
cida la igualdad de todos ante el impuesto, aquet sistema tri-
butario seguia siendo injusto .

Es interesante anotar, en los -primeros afros del reinado
siguiente, la disparidad, de criterio entre la Regente y el Con-
sejo en cuanto a tributacion por conceptos de lujo ; se opo-
nia el segundo a la imposicion de arbitrios en la nieve y los
coches, basandose en que los perjudicados serian senores y
eclesiasticos "1 : no tuvo la reina en cuenta estas interesadas
razones, tnas, en cambio, triunfo el criterio del Consejo al
dictaminar contra un proyecto de impuesto sucesorio, mode-
radisimo, pues solo se gravaria el 5 `%o y quedarian escluidos
de 6l los ascendientes y descendientes directos ; aquellos dig-
nos conseleros no encontraban palabras bastante duras para
estigmatizar la propuesta. a pesar de que, por su formacion
romanista, debian estar familiarizados con la vicessiina /taere-
dit.atum. ; ponderaban el desacato a la voluntad del testador .
el descredito a que daria lugar el inventario de bienes, la multi-
plicacion de pleitos que se originaria y otros argumentos del
mismo jaez, y terminaban stt largo alegato encareciendo que
nunca jarnas se admitiese un arbitrio tan perjudicial, con cuyo
parecer se conformo la reina'=. Realmente parece inexplica-

estaban exentos), y en cambio incluia nntchos honorificos . Por e1 nos ente-
ramos de que una plaza de cronista mayor de Aragon devengaba 4o duca-
dos ; up caballerato de id ., Goo reales ; un titulo de ciudadano honrado de
Barcelona, qoo reales de platy ; de otras ciudades de la Corona de Aragon,
200 : los titulos de don-rs, 2oo ; siendo por vidas, 400 ; perpetuos, Goo ; atodo
en platy, por ser para ]as Coronas de Ara-on e Italian . (Aqui to de Queve-
do : cYo he visto sastres y zapateros con don . . .n Todavia a fines del xvrtt
incoaba el Conseio de Castilla expedientes para el use de dory .) En cambio,
un examcn de medico solo tributaba tres ducados por media annata, dos
el de un boticar:o y otros tantos el de un c rujano .

.jt . A. H. \., Consejos, legajo 7.177 .
Consulta de 1667 inclusa en el legajo citado en la nota anterior .
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ble que en una epoca en que no se desechaba ningun medio,
por poco escrupuloso qtte fuera, de arbitrar ingresos, no se
echara mano de este, que parecia -tan obvio, pues no puede
calificarse derecho sucesorio la practica brutal de los expolios
episcopales. El unico intento en este sentido fue la tasa del 3 ;o
establecida sobre la sucesion de censos y oficios ; las Cortes
quisieron ampliarla, en .1638, a las sucesiones de juros, pero
el rey no acepto la propuesta $' y la Junta de Cortes no solo
aprobo esta negativa, sino que propuso suprimir tambien la
tasa sobre los censos, basandose en las vejaciones que causaba
y en su escaso rendimiento (dos cuentos en j633-38) . El im-
puesto sucesorio solo aparece; timidamente, en las postrime-
rias del Antiguo Rcaimen.
A pesar de las tendencias apuntadas por el Consejo en los

primeros anos del reinado de Carlos II, no puede decirse que
la presion tributaria creciera, antes experimento al-6n alivio
se rebajaron algunas contribuciones, cesaron las yentas de ofi-
cios v lag periodicas inflaciones de la moneda de vellon . No
hay que atribuir este alivio a las dotes de los gobernantes, que
fueron muy mediocres, sino a la mejoria de nuestra situacion
internacional : se hizo la paz con Portugal y no estabatnos
solos en la auerra contra Francia . Lo mas terrible de la crisis
habia pasado, pero dejando empobrecida a la nacion entera .
Veamos cual fuc, sobre ]as dos clases privilegiadas, el efecto
de los sacrificios economicos que durante aquella centuria les
fueron impuestos .

Para medir la extension de lox que fueron exi-idos a la
Iglesia puede servirnos de guia una publicacion que puede con-
siderarse manifestaci6n oficial u oficiosa del sentir del Clero
espanol en esta materia : la recopilaci6n de documentos he-
cha .por Guillen del Aguila y \'illamarin Suarez, cuya 2 .1 edi-
cion aparicion en 1666" . Alli figuran, entre otras piezas inte-
resantes, el ((Razonamiento que se hizo por el Dr . Francisco
Alvarez al Emperador en nombre de la Iglesia de Toledo y lax
demas de estos reinos, en Barcelona, sobre una decima que se
trataba de conceder de las haciendas decimates)) ; traduccion
de una carta de Paulo V a Felipe II, quejandose de los gravame-
nes que pesaban sobre la I-lesia espaf16la (cc . . . Sabemos por re-
laci6n cierta que demas de averse disminuido por diversas vias
lax rentas decimates, pues apenas gozan lax Iglesias desos Rev-
nos de cuatro partes tma de todos lox diezmos que les deverian

--53. DANVILA : El Poder civil . . ., tomo \%I, doc . 981 .
54 . La primes edicion de esta importante compilacibn se publico en

1635 ; la segunda, con adiciones, se titula Nueva impresion del Libro de
breves y b+slas pontificias tocautes al estado eclr.,4bstico . . . . Madrid, 1666,
528 folios .
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pertenecer, y que sol;re esa poca ,parse que les lia quedado se
han impuesto tantas otras cargas e nuposiciones que de solo
el subsidio pal-a qualquiera pobre eclesiastico macho mas que
el mayor tributario de la Repiiblica»), el breve de Gregorio
<\ IV (I 59I) concediendo al Rey de Espana que el Clero sea
comprendido en la contribuci6n de \fillones, atento que ((pro
defensione Catholicae Religionis in tuffs et exteris ditionibus
et regnis propria aeraria consumpsisse, et nisi magno aliquo
is celeri remedio in tuis praesentibus difficultatibus succurra-
tur, maxima Religioni Catholicae detrimenta inminere ac prae-
parari» . (Esta concesion se hizo por un sexenio prorraaable ;
a veces tardo en obtenerse el breve de prorrogacion, como
veremos .) Papeles sobre el inventario de la plata de las iglesias
en aboi, en el que se cometieron al unos excesos que Feli-
pe III, en carta, deploro protestando que no habia sido su in-
tencion que se pesaran las custodias y vasos sagrados, etc . El
mas elocuente de estos documentos es la aContradiccion que se
hizo por el Procurador general del Estado eclesiastico en el
tribunal del \uncio sobre repartimiento de la decima de 1os
8oo.ooo ducadosn .

Inocencio \ concedio en 1648 a Felipe IV un subsidio ecle-
siastico estraordinario, con el nombre de Decima, por impor-
te de 8oo.ooo ducados, a pa gar en . dos anos por todos los miem-
hros del Clero secular de .Castilla (con a1gunas excepciones) .
La exaccion parec16 tan fuerte, que despu~s de algunos debates
se rebajo a medio millon . En 1662, Alejandro VII repitio la
concesion, pero esta vez habia de cobrarse tambien en la Coro-
na de Aragon, incluidas Baleares y Cerdena . Esta u1tima De-
cima es la que motivo la susodicha aContradiccion» ; .comienza
diciendo que el Clero espaiiol . se hallaba ((gravado con tan in-
numerables contribuciones, v tan ezhausto y acabado de ren-
tas, que le es imposible a machos particulares poder pagar to
que les tocare sin faltar a la decencia de su estado y sustento
preciso de sus personas)) . Esta necesidad era imputable, por
rnn lado, a la multitud de gravamenes, por otro a la disminuciun
de rentas por la decadencia general de la Nacion . En 1592,
(lice, se hizo un computo de toclos los diezmos y rentas ecle-
siasticas : y «siendo aquellos aiios los mas felices y opulen-
tos que flan tenido estos Reynos», se hallo importaban
ro.4oo.ooo ducados anuales . De esta masa hay que descontar

~!ias de dos millones que importan las tercias reales .
542.ooo ducados de diezmos y rentas eclesiasticas que perte-,

necen a has Afesas maestrales de ]as tres Ordenes \2ilitares .
4o5-too ducados que aozan sus 174 encomiendas .
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162.ooo del Priorato v encomiendas de la Orden de San
./ uan .

250.000 en que esta concordado el Lxcusado .
3o .ooo que importan las vacantes de obispados y prebendas .

qne presenta S. M.
2go.ooo de las pensioner cargadas en Arzobispados y 31

obispados de estos Reinos, «que si bien no los goza S. :VI ., sir-
ven de premio a sus criados y personas que le hall servido» .

40.ooo ducados de rentas que Felipe 11. vendio de lugares y
jurisdicciones en virtud de breve de Gregorio 1111 ; y si bien
en su testamento mando restituirlas, Felipe III obtuvo otro
breve supliendo la restitucion . Y" rnas de 2oo.ooo ducados de
rentas que se hall sacado y agregado para dotaciones de con-
ventos, hospitales y capillas .

Todas estas partidas importan cuatro millones, que, reba-
jados de diet, darian seis, pero la verdad es que queda mucl1o
menos por los males que durante los ultimos ailos Ilovieron,
v de los que el Procurador general hate una impresionante
pintura : «Apenas lia quedado la mitad de la gente, pues se hall
despoblado infinitos lugares, grandisimo numero de familias
se hall pasado a Indias, v la poca gente que ha quedado esta
tan miserable y atenuada que no se ha'lla quien cultive los
campos» ; unos se aplican a la guerra, otros a Ia vagancla,
«infinitos se entran religiosos por escaparse destos infortu-
nios» . Anadanse las pester de Malaga, Cordoba, Sevilla, \Zur-
cia y Cartagena, « donde murieron casi todos los habitantes
destas ciudades y provincias tan populosas» ; las exenciones de
diezmos concedidas a casi todas las Religiones y a machos ca-
balleros y comunidades, v, to que es peor, las opiniones erro-
neas que . se ban esparcido acerca de los , diezmos, ensenando
que se puede descontar de ellos el valor de la simiente, los
animales muertos y otras costar y perdidas . Los libros que ta-
les cosas decian lean sido puestos en el lndice, pero la . malicia
y la necesidad hacen clue estas opiniones y practicas se marn-
tengan, ade forma que lia sido innumerable la minoracion de
los diezmos sin que baste diligencia humana a reformar este
pernicioso abuso ; pues el que mar no puede, por to menos
diezma to peor, y de tail mala calidad que no tiene la tercera
parte del valor que solia» . La prueba de esto es que ya na-
die quiere arrendar los diezmos, como no sean «Hombres falli-
dos y de malas costumbres, de quien es imposible cobrarlos»,
v son infinitas las quiebras de mayordomos, tesoreros y recep-
tores . De aqui resulta que los eclesiasticos no pueden soco-
rrer a los labradores en las sementeras, con dano de todos .
Las demas rentas eclesiasticas hall experimentado analoga baja,
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porque la mayoria de las casas estan vacias, los molinos no se
arriendan, v muchas tierras estan abandonadas . <cI_os capita-
les de censos han faltado, asi por la falta de hipotecas como
por las redenciones que se han hecho desde el ano 1628 con
ocasion de ]as haxas de moneda, cuyo accidente solo ha hecho
perder mas de las dos tercias partes dellos como es notorio .
Los juros situados en rentas reales, tanto por la minoracion
dellas, como por averse valido S . M. desde el ano 1635 a esta
parte de la mitad desta renta, los pocos que han quedado han
venido en tal disminuci6n y desprecio que Sits capitales no se
estiman en la vigesima parte de su valor. . . Las nuevas fun-
daciones de capellanias son inuy pocas, y las que se fundan,
de muy corto caudal ; y los inas, temerosos de estas cargas,
las reducen a patronatos mere laicos . . .»

En correlacion con la disminuci6n de los ingresos pone el
aumento de los gravamenes : ((El estado eclesiastico contri-
buye con la mitad mas que los sealares» ; paga el Subsidio y
Excusado, con el premio de la plata y los gastos de cobran-
za ; contribuye en los Millones, en el papel sellado y otros re-
cientes tributos ; no pagan alcabala de to que venden, pero si
de to que compran, porque los vendedores (des venden en tanto
mas precio las cosas que necesitan, que es muy considerable
suma)» . Contribuyen en las sisas municipales, no se libran de
las adllanas y generos estancados, «asi que solo dejan de con-
tribuir en to que llaman pecho, en que tambien son privile-
giados los hidalgos, capitanes, doctores y otros» . Consecuencia
de esto es la pobreza grande en que vine una -ran parte del
clero catellano .

f-Iasta aqui la alegaci6n, que, como de parte interesada,
desorbita tin poco las cosas ; mencionar, por ejemplo, la in-
corporaci6n de los . maestrazgos a la Corona como una des-
rnembrac16n de las rentas de la Iglesia, es un aserto nTUy discu-
tible . Tampoco tiene en cuenta, al tomar como base de calcti-
lo una evaluacion de fines del siglo svr, la devaluac16n mo-
netaria que desde entonces se habia producido . Sin embargo,
aun haciendo estas reservas, no puede negarse que la Iglesia
espanola habia tenido que consentir enormes sacrificios pecu-
iiiarios y esta impresion esta reforzada por variedad de testi-
monios ; se sabe de obispos que vivieron en suma pobreza y
estrechez, agobiados por los deberes de caridad que les im-
ponia su cargo, pero mas que nada por el coste de las hulas,
]as pensiones, que podian importar hasta un tercio de ]as ren-
tas, los donativos al rey y otras mil sacalinas ; tal fue el caso
del venerable Palafox ; del' obispo de Tarazona, por cuyo ali-
vio intercedio Sor Maria de Agreda a su regio correspon-
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sal ; de otro obispo de Zamora que prefirio remtnciar una
dignidad que no podia mantener con decencia ". Cuando a ve-
ces se daban estos casos en el episcopado, puede imaginarse
que los de estrechez y aun franca pobreza entre el clero medio
e inferior no serian raros . Pero en esta clase social, los contras-
tes eran mtty acusados, y como no faltaban los ejemplos de
opulencia, como se multiplicaban las fundaciones y los edifi-
cios suntuosos, como los seglares cometian machos fraudes,
poniendo sus bienes en cabeza de algun pariente eclesiastico
para aprovechar los residttos de la inmunidad canonica, como
el clero espaiiol era entonces demasiado numeroso para ser se-
lecto, no faltaron plumas oficiosas que abogaran por una to-
tal supresion de la inmunidad como itnico medio de cortar los
fraudes que a la soml ;ra de ella se cometian ; ni siquiera falta-
ron al gimos embozados proyectos de desamortizacion, como to
hizo en 162o el Icdo . Cevallos, regidor de "Toledo, en tun arbi-
trio qtte fttc airadamente contestado por el Dr . Feliciano Ma-
ranon 55 . \unca ,participaron de tales ideas los monarcas del

55 . PERN:isvez Dutto : Hemorias histdricas do Zamora, III, to .
36 . El escrito de CrNALLos . que no Ite ci ;to, se imPrimi6 en t6=o ; la

Carta y catolico discurso, de \4ARA.~6-,, en T6-t ; acerca del problema biblio-
grafico que plantea este folleto, vease la Piblioteca de Gallardo, nitm . 2.909 ;
de creer a \9ARAR6-,, los eclesi :isticos contribuian al Estado con la mitad de
sus bienes, y los seglares . con la vigesima parte (pig . q3). El ultimo aserto
es err6neo ; e1 primero, quizn no, si se cuentan como gastos pitblicos las
obras de asistencia social que mantenia el clero. Tambien contesto a Cevallos
don Gutierre Marques de Careaga (o(Papel del Dr . . . . por el Estado Eclesias-
tico v NIonarquia espanola . Respuesta al discurso del licenciado Geronimo de
Cevallos._ en que intents persuadir que la blonarquia de Espana se iba aca-
bando y destruyendo a causa del Estado Eclesiastico . . .)), A9adrid, 1620). Otros.
escritos podriamos citar en un sentido y en otro ; el religioso Angel Man-
rique, obispo de Badajoz, publics aSocorro que el Estado eclesiastico de Es-
pana podria hater al Rey . . . en el aprieto de hacienda et que Se halla . . . )), .
Salamanca, 1624, 16 hojas ; reimpreso en Madrid, 1814 . Pero como es logico,
la mayoria de los eclesiasticos escriben en pro de una desgravacionl . Una ex-
posicion al rey de la congregaci6n de ]as Santas Iglesias v Clero de Castilla .
y Leon (24 folios, sin fecha ; 1634'), con ntotivo de los nuevos servi-
cios votados en Cortes, que se harian extensible; al clero, contiene . a mss de
los argumentos tradicionales en pro de la inmunidad eclesiastica, algunos da-
tos cttriosos . Refiriendose a la decima o subsidio extraordinario de Goo.ooo
ducados concedida por el Pontifice en 1632 (anterior a las dos que se titan
en el texto) dice que aha brumado de modo a los eclesiasticos estos tees,
afto,, que si pasara adelante fuera imposibie sufrirla, ni~ aun pasta ahora se
ha podido cobrar, dexandose machos estar en censuras, faltando a sits minis-
terios espirituales por no poder pagar. Y machos conventos pobres, espe-
cialmente de nlonjas . . ., se hallan ligados con cxcomun:on, sin poder entrar
en los coros a celebrar el oficio divino . Y es tanta la necesidad del clero,
Clue aviendo los Cabildos hecho algunos donativos a V . \f ., a Clue no alcan-
~aron sits fuer(;as. fue prcciso tomar a censo la cantidad . . . Y consecutiva-
Isup opuais `lul2as un anb seta sazan stas o;nlstnsalaa tin ivfud e auatn atuatn-
que quedan sobre sits ombros los pobres, v si les faltase sit socorro perece-
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xvii, y si, obliaados por las necesidades publicas utilizaron en
amplia medida las riquezas de la Iglesia, siempre protestaron
que querian respetar su inmunidad . Como no ,cabe sospechar
que tal afirtnacion tuviera sentido ironico, es evidente que,
en su pensatniento, la inmunidad se habia convertido en alto
tan sutil como los alambicados conceptos en que se movia en-
tonces la vida entera ; se trataba de salvar el honor, respetar
los principios, mantener idealmente ]as distancias . Ia Ialesia
pagaria, pero sus tributos serian consentidos (en realidad, me-
dialite la ficcion de las Cortes, todos los tributos eratl consen-
tidos) ; se les daria en ocasiones a los eclesiasticos una peque-
na refaccion ; y se impetraria el permiso de la Santa Sede .
Pero poco a poco ]as eeigencias se hicieron tan duras, que el
cuidado por salvar Lis aparlencias no apaciguaba el disgusto
de los eclesiasticos . Al llegar a cierto ptunto de presion, aun
la voluntad mejor dispuesta se subieva, v en el reinado de Fe-
lipe IV, sohre todo desde que comenzo la guerra declarada
con Francia, se lleg6 a este punto de saturacion, origen de pe-
nosos incidentes .

Confortne se prolonjaha la guerra v se multiplicaban las
ezacciones, la impaciencia de los eclesiasticos se acentuaba y
a veces degeneraba en abierto motin . En Murcia, durante el
ototio de 11644, el Vicario excotnulgo al administrador de Vli-
1(ones ; seguidamente, las brdenes religiosas organizaron una
procesion, con cruces enlutadas, y pasando ante la casa del
administrador le tiraron muchas piedras, odistinguicnclose, dice
la consulta, los capucliinosu '7 . L1 detalle no deja de tener in-
ter s, por cuanto, no cabiendo en aquellos mendicantes pen-
samientos interesados, su airada actitud s6lo puede ezplicarse
como teaccion contra to que se suponia un intento de menosca-
bar la dianidad del estado eclesiastico en ;enerai . En Anda-
lucia, donde al)undal)an los clerigos cosecheros, se mezclaban
los motivos materiales con los ideales para rechazar los re-
gistros y aforos de cosechas que practicaban los empleados v
arrendadores de Millones, fundandose, con el anovo del Corn-
sejo, en que solo la porcit'>n destinada a sit propio constuno

rian los lugares, especiaimernte sit parentela, que toda estci pendiente de uu
clerigo del linaje . . . De modo que debiendo ser ?c .s eclesi .istit-os qrivilegiados
v exemptos, tubieran por huen partido contribu :r con los seglares .n Tampoco
les parece justo que el clero de Castilla c Leon peche con la carga que
dehiera incunmhir al de toda la N9onarquia .

Lamentaciones y quejas parecidas pueden leerse . va enu-ado el si,glo xvttt .
en una Representaci6n de don Luis Salcedo, Arzobispo de Sevilla . con mo-
tivo del Concordato de 1737 .

A . H . \ . . Consejos, legajo 7.t ;; . ecpediente num. =S .
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debia gozar de inmunidad 's . El Arzobispo de Sevilla, D. Agus-
tin Spinola, se puso francamente de parte de la autoridad real
en esta ocasidn ; fulmin6 censuras contra D. Luis de Castro
y Farfan, clerigo y abogado de Sanlucar de Barrameda, por
haber dado a la estampa en 164 un papel contra la validez del
breve de inocencio X, prorrogando la contribuci6n del Clero .
La clerecia de Jerez, indignada del rigor con que les registra-
ban el vino los tninistros reales, y mas a6n del apoyo que en-
contraban en el Vicario, acometieron a este con animo de ma-
tarle. Narra el bi6grafo del cardenai c6mo, agotados los me-
dios de rigor, consigui6 la sumisidn de los rebeldes por medios
blandos, hasta el extremo de que el cabecilia de un grupo que
andaba huido por los montes se present6 voluntariamente en la
carcel arzobispal, la que «estando 91ena de clerigos delinquen-
tes de Mor6n, Ezija y Osuna que avian remitido presos los
visitadores, como eran machos, se resolvieron a romper la car-
cel y huirsen, y s61o c1 no quiso escapar. A1 ano siguiente lleg6
a Sevilla el P. Pimentel, S . J ., a pedir un donativo para el Rey -
le di6 el cardenal 6.ooo ducados y exhort6 al Clero de is
di6cesis a que contribuyera . Un catedratico de Osuna tuvo la
avilantez de hacer circular un papel acusando al cardenal de ha-
ber incurrido con esta acci6n en ]as censuras de la bula In Coeva
Do mini ".
A poco mtiri6 Spinola y le sucedi6 en la sede hispalense el

dominico fray Pedro de Tapia, que ya, como obispo de Se-
govia, Sigiienza y C6rdoba, se habia distinguido en el servicio
del Rey, pero en cierto momento no dud6 en colocarse frente
a 6l en actitud irreductible . El fue, juntamente con el venerable
Palafox, el actor principal de un ruidoso episodio que senal6
el punto culminante de la lucha de la Iglesia espanola por la
salvaguardia de su inmunidad .

Desde que se dict6, en octubre de 1655, una nueva ins-
trucci6n para la cobranza de las sisas, los rozamientos eran
continuos ; la refacci6n ofrecida a los eclesiasticos parecia muy
pequena, y Barrionuevo escribia a stis corresponsales : «A cada
eclesiastico han mandado volver dote reales cada ano por el
cuarto de la carne y demas contribuciones . Mire v. in . con esto

53 . Entre otTos papeles que aparecieron sobre esta materia, es curioso
e1 aMemorial que di6 la clerecia de Antequera a . . . fr . Antonio Enriquez,
obispo de Malaga, acerca del aforo de los frutos eclesiisticosn (Biblioteca
Univ . de Granada, z folios . Una nota ms . to atribuye al padre Diego Madue-
no, aleyendo Moral en Antequera, ailo de 1639D . a . . .Sobre la refacci6n que se
ofrece pasara to que con los ocho reales impuestos en el az6car, los derechos
sob .-e el papel, goma, pescados y otros, que pagan sin diferencia de los
laicos))) .

$9 . GABRIEL DE ARA\DA : Vida del cardenal Don Aguatin Spinola, Se-
villa, 1683, capitulos vlll, Ix y x .

fl
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como ha de suceder cosa lrttena iii les ha de hater Dios mer-
ced» " . En este punto vencio la itltima concesion heclia por
el Surno Pontifice en 165o para la contribucibn del Clero, y ]as
gestiones para lograr la prorroga por otro sexe-nio se dilata-
ban, en harte, por haber coincidido con la nuterte de Inocen-
,cio 11 . . Como los apuros de la Flacienda real no admitian dila-
cion, se ordeno que cominuara la cobranra, autt cuando no
hubiese 'llegado c1 Breve . No era esta una medida exorbitante,
ni carecia de precedentes, pues to tnismo se habia hecho cn
1639, sin que se suscitaran protestas . Esta vez, si las liubo, v
la irritation de ambas partes, se delata en el tono de algunos
escritos clue entonces vieron la luz . Por parte del Rey escri-
bieron, entre otros, Felipe Antonio de Alosa " v Andrc:s de
Riatio `2 ; el primero exhortaba al Clero de Castilla a socorrer
al Rey en su grave necesidad, recordandole los motivos de
agradecimiento que para con el tenia, las grandes riquezas acu-
muladas por la Iglesia y la imposibilidad en que se liallahan los
seglares de hater mayores sacrificios . En cttanto a Riano, era
miembro del Consejo de Hacienda y de la Comision de Mi-
llones del Reino, y decia haber hecho su discurso « por mandado
de Su Majestad».

Es el caracter semioficial del escrito to qtte da mayor gra-
vedad a sits cargos y denota la poca armonia que reinaba en
aquel momento entre amhas potestades . Riano sostiene, con la
autoridad de varios teologos y canonistas, entre otros Suarez,
Molina y Sanchez, que en caso tie necesidad el Principe puede
obligar a los eclesiasticos a contribuir al remedio de has urgen-
cias pltl)llcas, attn stn atttorlzacloll del Pontifice . uAsi se prac-
tico en los atlos de 398 y 63% en que avicndo V . M . consnltado
los mayores ministros de la Monarquia fue servido de resol-
verlo, y se esecuto hasta el atio Cq:I en que Sn Santidad fue
servido de conceder el Breve, que se prorrogo el ano pasado
de 165o para la contribution del .1?stado Eclesiastico, excep- :
tuando tres casos solos, que son consumo de cosecha propia,
limosna en especie y to necesario para el culto divino . Y la ra-
zon es, porclue los eclesiasticos son vasallos del Principe secu-
lar, y aunque say privilegio los exima de la jurisdiction tempo-
ral, no los hate libres do la naturaleza y vasallaje, y son ciuda-
danos y parte del pueblo, y si per esta razon se sirve V . \I . de
los ohispos y personas eclesiasticas en ]as Ernbajadas v otros

Go . .9visns, 111- 40 .
61 . (bra citada On lr tot;? 21 .
(i2 . \lemorial al Rey Ntro . Sr . sobre la contribution del e.~t ;ido eclest ;is-

tico en ]as sisas : _v el medio que se puede elegir para forevenir los danos-
que restiltcn de los fraudes que se experimentan, ;. I . ni a ., 34 folios .
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ministerios temporales, tambicn tienen obligacion . . . de venir
a los llamamientos del Principe)) . Estas afirmaciones, de claro
matiz regalista, estan apoyadas con citas de juristas de esta
tendencia : Larrea, Bobadilla, Solorzano, Paez, Salgado . . . El
principio fundamental invocado es que cuando las fuerzas de
los seglares no bastan al sostenimiento de la Republica estan
obligados los eclesiasticos a contribuir, pues en caso de ne-
cesidad urgente y universal cesa su inmunidad. Esta obligacion,
dicer, race de la ley natural, no de la dispensa del Papa.
A continuacion, el memorial de Riafio especifica algunos

tipos corrientes de defraudacion usados por personas eclesias-
ticas

t .° Admitiendo donaciones supuestas que sus parientes y
amigos les hacen de sus haciendas para liberarlas de contribu-
ciones .

.° No consintiendo ]as declaraciones, aforos y registros de
cosechas ; aunque en 1633 la Universidad de Salamanca declaro
qtte estaban ohligados a ello, y en el ano 1639 ordeno el car-
denal Borja a los de la diocesis de Sevilla que no pusiesen im-
pedimento .

3.° Aunque consientan en el registro, no quieren ajustar a
fun de aiio la cuenta del consumo propio, que se consideraba
inmune .

4 .° 'rranquilizan su conciencia diciendo que to que por es-
tas vias defraudan al Estado esta compensado con to que pa-
gan por las medics annatas de juros y otros tributos que creen
i11jUStOS .

.° No pagan los maravedises que perciben de las sisas en
los frtitos que vender de sus cosechas, pecado gravisimo, por-
que, se apropian dineros que pertenecen a S . M. Por eso se
mando en tin decreto de 1639 que si no se allanaban a los re-
gistros no se les consintiera tener tabernas ni vender sus fru-
tos . Y anade Riafio : ((Los servicios de 24 millones, Seiior,
rinden, segitn to que contribuyen los vasallos, mas de seis mi-
llones cada aiio, y no percibe V. M. tres, siendo la principal
causa el qttedarse con to que importa la diferencia el estado
eclesiastico, teniendo carnicerias y tabernas piiblicas los mas
conventos de religiosos y todo genero de eclesiasticos de ma-
yores y menores ordenes, con tan gran descredito del hahito
clerical y religioso que profesan, que no solo son pitblicos ne-
gociadores destos generos, sino que se introducen a defender-
los con mochas resistencias a las justicias y diferentes armas
de fuego, como se experimento en ]as citidades de Granada,
Cordoba, Sevilla, Jerez y Jaen, y en las villas de Osuna y Es-
tepa y otras partes, de que han venido informaciones auten-
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ticas . V segun va cundiendo este contagio, seran duenos en
breve tiempo desta Regalia si V. M., usando de la que le toca,
no pone en breve tiempo remedio conveniente» 63 .

Puede imaginarse la indignacion que causarian tales escri-
tos, acres y violentos, aunque contuviesen no poca parte de
verdad, en personas de la clase mas respetada de la Nacion,
que miraban lastimada su dignidad, acusados de avarientos
cuando estaban persuadidos de que, con menoscabo de sus de-
rechos, contribuian en mayor proporcion que ninguna otra cla-
se a los gastos publicos . En tal sazon llegaba la orden de con-
tinuar el cobro de los Millones a los eclesiasticos sin haber
llegado la bola ; hubo un movimiento general de resistencia,
con actos de fuerza, excomuniones, etc . Sin embargo, la ma-
yoria de los prelados no se atrevieron a desacatar abiertamente
las ordenes reales . El cardenal primado, Sandoval, se ha11o en
una posicion muy embarazosa ; tin momento parecio que haria
causa comim con los duros, y escribio al Rey una carta bas-
tante atrevida, en la que decia que si los apuros presentes le
autorizaban a imponer nuevos tributos al estado secular, «por-
que de 6l es senor absoluto», no asi al eclesiastico, cuya con-
tribucion mas -eficaz para la guerra deben ser las oraciones ;
antes de llegar a la extremidad de tocar al patrimonio de Cris-
to, adebe estrecharse V. M. en su persona y servicio, sin per-
donar joyas y plata, como hicieron sus predecesores», debe
mejorar la recaudacion de sus rentas, pues no esta el estado
secular tan pobre como se supone ; «bien to probo la ostenta-
cion de riquezas que se hizo en Madrid y admiro al mundo en
la entrada de la Reyna \Ttra. Sra. y ]as que en otras ocasiones
suelen lhacersen . 'Debe,- en fin, y este es el consejo mas grave,
solicitar la paz : «.Conviene que V. M., con un desprecio chris-
tiano de reputaciones politicas, se alargue todo to posible en la
cesion de sus derechos, para que ]as paces con los principes
christianos catolicos tengan efecto ; pues todo cuanto por este
camino se perdiere es nada en comparacion de la ruina que pa-
decen sus reynos por causa de la guerra con ellos» 64 . Pero no
quiso llevar ]as cosas a la u1tima extremidad con censuras y
entredichos.

Mas raidoso fue el incidente promovido por D. Juan de Pa-
lafox. Llamado a Espana despues de sus choques con los je-
suitas en lndias, fue destinado al mezquino obispado de Burgo
de Osma. Aunque varon pio y de vida integerrima, el semides-
tierro en que vivia y el mal semblante que le hacia la Corte,
unido a to duro y anguloso de su caracter, le llevaron a extre-

63 . Obra citada, folios 1s y siguientes .
64 . Semanario Erudito, x11, 245-239.
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mar el celo de to que estimo ser su deber pastoral ; prohibio
a sus clerigos pagar to que se les exigia, fulmino censuras con-
tra los ministros reales y redacto un escrito titulado «Razones
que se le han ofrecido para obedecer y no cumplir dos reales
provisiones despachadas por la Real Chancilleria de Valladolid
sobre la materia ocurrente a la eclesiastica inmunidad» 65, en el
que se mezclan algunos sofismas con razones que no carecen
de fuerza, por ejemplo, al lamentarse de que mientras a los se-
glares se les reune en Cortes para pedirles tributos, a los ecle-
siasticos se les imponen sin su consentimiento ; protesta contra
la idea de que estos vivan rodeados de comodidades y abun-
dancia ; los obispos estan cargadisimos, con las pensiones, gas-
tos de bulas y otras obligaciones . (En esto bablaba por expe-
riencia, pues segiun su biografo Gonzalez de Rosende, a pesar
de vivir con la mayor economia no consiguio hasta su muerte
verse libre de deudas.) Afirma que, por to menos en los tres o
cuatro primeros anos de su nombramiento, un obispo no era
mas que «un tributario de sus pensionistas y administrador de
sus acreedores» . En cuanto a las demas dignidades, «miradas
por su exterior lucimiento parece que resplandecen, y por aden-
tro estan llenas de pobreza, congoja y penalidad . Y si esto su-
cede en el Clero secular, que a los ojos del mundo es to mas
lucido, mande V. 1'I . ver quc sera en el regular, donde se pro-
fesa pobreza» .

La actitud de Palafox le valio una reprension que fue a
leerle en sit palacio el corregidor de Soria ; mas graves medi-
das pedia contra 6l el Consejo de Castilla, pero to impidio Fe-
lipe IV, que nunca permiti6 se llegara a los u1timos extremos .
Parece qtte Palafox guard6 silencio, levant6 las censuras y de-
puso, exteriormente, stt actitud. A fines de aquel ano (1656)

65 . B . \., ms . 5.767, folios 89-tt2, y Obras COMPJctas 111. -b, 472-;15 .
Nluv poco dicen de este incidente los bi6grafos de Palafox Gonzalez de Ro-
sende y Genaro Garcia ; este ultimo yerra al decir que el rev alejos de ex-
tremar su enfado . comprendi6 que era justo to pedido por Palafox y no si-
guio cobrando tributos al estado eclesiasticon (Dan Juan de Palafox, 11exi-
co, igt8, capitulo 1) . La niblioteca Universitaria de Sevilla guarda algunos
papeles mss . (ineditos, segun creo) sobre esta disputa ; uno es carta de
Felipe 1V at Venerable, fechada en el Pardo a 28 de enero de 1657, repro-
chandole las censuras que habia lanzado contra los administradores de mi-
llones ; alo que e.xtirano por ser notorio que empleo gran . parte de mis yentas
reales en la defensa v aumento de la Religion, y qqe ]as rentas que goza el
estado eclesiastico se aumentan con nuevas fundaciones y dotaciones en mas
de diez millones al ano, y que a pesaa del dano que con esto recibe el estado
secular, _v que diversas veces se me ha propuesto que ponga limitaci6n en
esto, no to he permitido. . .)o Otro es una carts de Palafot a un destinatorio
descoqocido en la que hace historia de la polemics . (I3iblioteca Universitaria,
tio-157-51 .)
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escrihia Barrionuevo desilusionado : ((Lo cierto es clue solo se
ha visto que tiene valor el de Sevilla .))

Seg6n el b16grafo del Arzobispo de Sevilla, fray Pedro de
Tapia, doliase este, mas que de ]as 6rdenes que Ilegaban de
Madrid, del modo c6mo las ejecutaban los ministros inferio-
res ; seg6n dice, .allegaban a entrar en las casas y pacer vaciar
las ollas que estaban a la lumbre para reconocer si la carne que
tenian era,vaca, carnero, macho o tocino, y si la habian torna-
do de las carnicerias o casas particulares» °° . Huele a ponde-
raci6n, pero tales eran los .procedimientos de los recaudadores,
que todo puede creerse . Abundaba Sevilla en clerigos de 6rde-
nes menores y simples tonsurados, materia propicia a la re-
vuelta y el motin, conic, se vi6 mas de una vez ; llegaban quejas
al prelado, y este escribia al confesor real y a otras' personas
de la Corte . Una de estas cartas, dirigida en marzb de 1656
a D . Juan de G6ngora, presidente de la Sala de Millones, fuc
impresa subrepticiamente en Lcija por un familiar del Arzobis-
po ; macho escandalo causo la siguiente frase : « Fatigada se
halla la Ialesia, pero no rendida, porque nos consolamos con
las santas escripturas que nos ensenan que la Iglesia puede pa-
dezer pero no perecer ; en su defensa obraremos con toda la
moderaci6n 'que permitiere la conciencia, etc.»

Reprendido por el Cotlsejo, protests fray Pedro que no era
6l responsable de la impresi6n ni se habia permitido correr en
la di6cesis, pero su respuesta no fttc meramente defensiva ; las
afirmaciones mas interesantes que contiene sit replica son : \'o
es ni se debe creer necesidad extrema la que consiente super-
fluidades tan excesivas como es notorio en gastos, salarios y
mercedes .

La necesidad presente del Rey no es por falta de tributa-
taci6n, sino por mala administraci611 de ella, ((y el defecto
enmendable de gobierno no esta obligado el vasallo a suplirle
con nuevo trihuto, y menos el eclesiastico, cuya obligaci6n es
solamente en caso de no haber otro remedio».

Los fraudes de los eclesiasticos, suponiendo sean ciertos,
no son la centesima parte que los de seglares, con la agravante
de que a estos suelen concurrir los ministros realer, de que
hay mil ejemplares .

«Que se proceda contra los clerigos tratantes conforme dis-

66 . 1--r . ANTO.N1o LOREA : EI sieruo de Dios . . . fray Pedro tic Ta-Qio . . . Is-
toria de su apo.4olica vida il prodigiosa mmerte . . . . Madrid, 16-/6, c:y>itulo xi .
Rrz.ARAL r LGARTE (Biblioteca cscr . Alumnos de los Colegios Mayores), cita
una obra de don Crist6bal \4oscoso y Cordoba sobre la resistencia de fray
Pedro de Tapia, arzobispo de Sevilla, al pago de millones, que po he podido
hallar .
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pone el Derec}to, siempre to estimara el Fstado eclesiastico,
por ser conservacion del lustre v decencia suya .»

((-No esta obligado el eclesiastico a contribuir mas que el
seglar, y es evidente que hoy paga macho rnas .»

Tampoco se verifica la circunstancia de que el sealar no
tenga ya suficiente caudal para acudir a los gastos publicos "' .

En otra notable carta de 29 de junio de j656 enumeraba los
serv-icios que ltabia prestado al Rey y a la Hacienda real ; su
intervenci6n en el apaciguamiento del motin de 1632 en Cor-
doba : las limosnas que repartia, sin reservar cosa para si . La
enumeracion de los g6neros de eclesiasticos defraudadores es
curiosa ; los habia m.etedores de la plata de Indias (o sea, intro-
ductores clandestinos de plata sin registrar) ; oque me ha confe-
sado Don Luis Moreno que no ha quedado en Sevilla eclesias-
tico alauno deste g6nero» ; habia «famosos batidores de moneda
de oro y plata v abridores de sellos de papel pt"tblico, cogien-
dolos con los truje'es (troqueles) v otros, instrumentos, echando
unos a presidio y otros a galeras, en que han obrado macho
los jtteces de mi Audiencia ; contrabandistas con Francia y Por-
tugab) . etc . Afladiendo que si hace menci6n de estos servicios
es para demostrar que su actitud presente esta solo dictada por
el sentimiento del defer . Eli otra carta (6 de junio) escribe que
lia impedido que los eclesiasticos se alboroten y quemen ]as ca-
sas de los ministros de Millones, acomo han hecho otras ve-
cesr» ; y que estan may sentidos de que se cobren en Sevilla con
mas rigor qtte en ninguna parte

Prop6sole el Rey tin medio de concordia que ofrecia una
salida decorosa al conflicto en que se habian empenado ambas
potestades : continuaria la cobranza, depositandose las canti-
dades, que se restituirian al Clero caso de no conseguirse el
Breve de prorrogacion . Respondi6 el Arzobispo (8 de agosto)
que las juntas de teologos que habia retuiido creian que ni aun
asi debia pagarse la contribucion, «pues tan pronto estaba el
estado eclesiastico para pagar si hubiera Breve para ello, como
el Rey to estaba para restituir si no to hubiese» . Carteabase,
entre otros, con los prelados de Toledo, Segovia, Lugo, Ca-
lahorra . Murcia, Malaga, Almeria, v mas que con ninguno,
con Palafox ; pero, poco a poco, todos fueron cediendo : s61o
el anetano prelado hlspalense permanecia inflexible, aunque no
dejaba de padecer intensamente por los sinsabores y las cartas
Ilenas de reproches que recibia . Acusabanle de inarato para con
su monarca, porque ya nada mas podia recibir de ,r1 . La conti-

67 . Archivo Municipal de Sevilla, PapcIes del Condc (ICI Agrula, t . ~.O,
en folio, mim . 16 .

68 . Lxiste esta carta (con otras) en el volutnen citado en la nota anterior .
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nua preocupacion, escribe su biografo, le tenia hecho un es-
queleto, y «solamente se divertia en el estudio v conferencia
sobre estos puntos, y to tnismo que le quitaba la vida era to
que le daba algim desaliogo» . A peticion del Fiscal del Cabil
do, hizo proceso y excornulgo a todos los administradores de
Millones del Arzobispado ; era entonces Asistente de Sevilla
D. Pedro Nifio de Guzman, conde de Villaumbrosa, que luego
fue Presidente del Conselo Real . Fue a intimar al Arzobispo
la orden de suspender los procesos de los administradores, y
to hallo inflexible y preparado a todo evento . Sabia qtte el Con-
sejo tenia resuelto embargarle las temporalidades, y por sit par-
te, to tenia todo dispuesto para salir a pie con un cotnpanero, sin
mas bienes que un baculo y el breviario . La noticia de Sit de-
terminacion debio divulgarse por toda Espana, porque Barrio-
nuevo, que escribia en Madrid, dio noticia de ella 1' . -El escan-
dalo supremo fuc evitado por Felipe IV ; cuando le llevaron a
la firma el decreto, to rompio, diciendo : ((Bueno fuera que se
dijera en el mundo que yo echaba de mi Reino a tin prelado
tan santo como el arzobispo de Sevilla.))

Las emociones y disgustos 9levaron pronto al anciano ar-
zobispo a la tumba ; murio el 12 de agosto de 1657, firme en
su actitud, casi a la vez que el pontifice Alejandro VII, me-
diante la concesi+on de un nuevo Breve, ponia punto final al
conflicto . No hubo otro de esta entidad en el resto del reina-
do ; pero a comienzos del siguiente, o sea durante la minoridad
de Carlos If, acontecio tin hecho muy significativo, tanto que
to creo unico en su clase : la negativa del Clero espailol a pa-
gar subsidios votados en Cortes, a pesar del Breve pontificio
para que contribuyese . Habian prorrogado las Cortes lo,s ser-
vicios llamados de ocho mil soldados, dos millones de quiebras,
tres millones en las carves y otros tres en el vino, vinagre y
aceite, con la cBusula habitual de que el Clero tamlbien contri-
bttyese ; cuando despues de algunas diferencias con la Corte
romana se obtuvo el oportuno Breve, en septiembre de 1668,
comenzaron a Hover sobre la Reina Gobernadora memoriales
de obispos, cabildos y conventos y a producirse encuentros con
los recaudadores 70 . Conviene advertir que aun estaba cobran-
dose el anterior servicio de ty millones cuando se pedia el nue-
vo, que importaba en total io.8oo.ooo ducados . La vuelta atras
del gobierno debe ponerse en relacion con la crisis interna del
afio 1669 ; en junio, .D .a Mariana tuvo que desprenderse, muy a

69 . Avisos, III, t2S.
70. Representaciones de varios cabildos contra el breve pontificio para

que contribuyeran en la nueva imposition de to.Soo.ooo ducados de millones .
A . H. \ . : ' Conscjos, legajo 7.179, espediente sin nitmero.
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su pesar, de su confesor y mentor el P . \ithard y aceptar
a D. Juan de Austria ; en julio, este hizo firmar a la Reina tin
decreto dirigido al obispo de Segovia, presidente del Consejo,
comunicandole que no obstante el Breve de S. S ., «haviendo
entendido el embarazo que se les havia puesto (a los adminis-
tradores de Vlillones) en su cumplimiento por algunos prelados.
y jueces eclesiasticos, y representandosenos tambien por dife-
rentes cartas y memoriales del Cavildo de la Santa Iglesia de
Toledo y otras y algunos prelados los motibos que tenian para
no concurrir a ellos . . ., y atendiendo a que estandose tratando
de nuestra orden con tanta aplicacion de aliviar en general a
todos los vasallos de ]as cargas que padecen, no parece corn-
beniente grabar al mismo tiempo con nueba contribucion al es-
tado eclesiastico quando nuestro unico fin es el privilegiarle . . .»,
se ha desistido de dicha cobranza " .

Aunque consiguio eludir esta nueva agravacion, el Clero
castellano siguio, hasta el fin del antiguo Regimen, contribu-
yendo en las especies gravadas por Vlillones ; algtln roza-
miento que de tarde en tarde se produjo, como la negativa del
Primado Portocarrero en 1686 a permitir continuase su cobro
por haberse retrasado el oportuno Breve 'Z, no tuvo la impor-
tancia de los anteriores . Teniendo en cuenta la doctrina ordi-
naria sobre inmunidad eclesiastica, la Iglesia de Castilla, salvo
algunos naturales movimientos de impaciencia y malhumor, dio
pruebas de moderacion y patriotismo aviniendose a contribuir,
en la amplia medida que permitian sus riquezas, a los gastos
publicos . Puede decirse que de su inmunidad apenas quedo a
salvo mas que el mero principio, apoyado, como el de la \o-
bleza, en discriminaciones-de infimo valor material .

Contrariamente a la Iglesia, la Nobleza no formaba cuerpo ;
solo tuvo organismos locales, hermandades, mas tarde maes-
tranzas, pero ninguno con categoria nacional desde que, a par-
tir de 1538, dejo de ser convocado el Brazo noble de las Cortes
castellanas . Con todo, aun despues de esta amputacion, las
Cortes manifestaron mochas veces la opinion de la \Tobleza,
afirmacion que tal vez parecera extrana, ya que todavia sigue
rnuy valida la opinion de que representaban al estado general
o pechero. Nada mas inexacto . Las Cortes castellanas del si-
glo xvii, ni representaban a la \'acion en total ni al pueblo en
particular . Eran una emanacion de los concejos de dieciocho
ciudades ; una Camara de los Comunes o Comunidades como

71 . B. \T ., ms . 721, folio 60 .
72 . B. N., ms . 10 .422, folios 167-2ro, Correspondencia critrc el Rey . el

Arzobispo Portocarrero y Oropcsa sobre la contin,,facion del pago do tos
r9 nr.illoaes y ntedio q«e el PontiJice kabia aworizado ea r68o Qor arc sexntio.
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las analogas de Aragon y Valencia, pero con tun caracter pri-
vilegiado macho mas acentuado que en estas 61timas, donde el
nitmero de ciudades y villas representadas era may superior .
El tercer l;razo de las Cortes de Castilla era, pues, tan privile-
.giado como los otros dos ; procedia de las oligarquias conce-
jiles que gobernaban una oligarquia de ciudades . Mgunos de
.esos conceJos eran de cstatuto, es decir, que se necesitaba pro-
bar nobleza para entrar en ellos ; gun en los que no tenian tin
caracter aristocratico tan cerrado, liabia nasty pocos plel>eyos _v
ningitn eclesiastico '~ .

Las Cortes reflejaban fielmente esta composicion de sus
elementos originales ; si en ellas no aparecian los Grandes (con
alguna excepci6n, como la del duque del Infantado, que repre-
sentd algtuias veces a Guadalajara) por no frecuentar a quie-
nes no eran sus iguales, predotninaban en cambio los burgue-
ses ahidalgados, la pequeila y media nobleza . La prueba de que
todos o cast todos los procuradores eran hidalgos es que la
mayoria pedian mercedes de habitos como recompensa a su do-
cilidad, como puede comprobarse por la documentacidn aduci-
cda por Danvila. Quiza ello explique el que, siendo la irnpopula-
ridad de las Cortes grande y merecida, no se hallan apenas in-
vectivas contra ellas salidas de plumas hidalgas, mientras que
si salieron, y may acerbas, de eclesiasticas . Nfeamos tin par de
ejemplos : « t No se queja continuamente el pueblo de que se
corrotnpe con dadivas y esperanzas a los procuradores de las
ciudades, sobre todo desde que son elegidos, no por votacion,
sino por el capricho de la suerte, nueva depravacidn de las Ins-
tituciones que revela el mil estado de nuestra Republica?» Asi
llablaba Mariana "` .

En 1669, el Cabildo eclesiastico de Guadiz atribuia la nueva
concesidn de Millones a que los procuradores recihian la quiu-
ceava parte de todos los servicios que votaban, ((y a mas, cre-
cidos acostamientos con que se les asiste mientras duran las
Cortes, y grandes mercedes que antes y despues se les bacen,
siendo esto tan notorio, que como frutos de los regimientos

73 . Albunas ciudadcs de . voto en Cortes metian en las sucrtes de pro-
7curadores a los individuos de ciertos linajes nobles, aunque no fueran regi-
dores ; asi to hacian \-ladrid (un caballero de cada parroyqia, por turno) ;
Zamora (un caballero. por elecci6n) ; Soria (aqui no elegian regidores, sino
dos caballeros de los docc linajes) ; Guadalajara, Cuenca Y Valladolid (en esta
itltitna se turnaban los linajes de Tovar v Rovo). Otra dcmostraci6il evidente
del caracter nobiliario de las Cortes la hallamos en la peticion 56 de las
de 1649-jt, solicitando que los regidores, veinticuatros y jurados de las ciu-
dades de voto en Cortes havan de -ser hijosdalgo de s.utgre ( LAsvtt-A : i\'uc-
-vs da .tos . . ., R. A . H ., \1) .

74 . De rege, cahitulo Vill .
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suelen tratarse y no pocas veces litigarse entre los interesados
en los tribunales supremos» ".

El examen de las Actas de las Cortes de Castiila revela que
si en el siglo xvi conservaron cierta entereza, ern el siguiente,
no solo se plegaron a todas las exigencias tributarias, sino que
procuraron salvaguardar en to posible los intereses de los po-
derosos : mas de una vez- se repite en ellas la afirmacion de que
debe evitarse todo impuesto directo que podria ofender a la
Nobleza, y casi siempre recurrieron a los impuestos indirectos
sobre articulos de primera necesidad que, siendo en apariencia
iguales para todos, pesaban mas duramente sohre el pobre .
Nos concretaremos a ezaminar bajo este aspecto la labor de
las Cortes de 1623 .

Los grandes proyectos con que se inattguro el reinado de
Felipe 1 V se extendian tambicn a la esfera economica ; si las
-economias introducidas, incluso en la Casa Real, tendian a sa-
near la Hacienda, las necesidades de una energica politica exte-
rior reclamaban nuevos ingresos, y esto es to que se pidio a los
procuradores en nombre del Rey . Merecen destacarse en la
Proposicioil real con que se abrio aquella legislature las pala-
bras con que se afirma que la monarquia es un regimen de
igualdad y justicia para todos : «1,a itisticia es el principal fun-
damento en que estriba el ser, substmicia y conservacion de ]as
Monarquias . . . En todos estos reinos se .goza, a Dios gracias,
de seguridad y quieted, sin turbacion ni confusion, con igual-
dad, sui diferencia de estados y personas, sin que por autoridad
y mano propia se obre en beneficio de tmos y en perjuicio de
otros, sin que el favor, poder o diferencia'de estados cause ve-
jacion ni violencia» 7G .

Estas nobilisimas palabras estan en consonancia con el pro-
yecto que el Presidente del Consejo Real sometio a las Cortes
y que en esencia era tin emprestito forzoso para nutrir el capi-
tal fundacional de tubs Erarios, especie de Bancos ideados por
Valle de la Cerda, de los cuales se prometian maravillas ; de-
bian contribuir todos los vasallos de la Corona de Castilla que
tuviesen mas de cuatro mil ducados de capital, a razon de mil
ducados por cada veinte mil, pagaderos en cinco anon ". Piles-
to a discusion, se recliaza por gran mayoria, v los motivos que
alegan los procuradores son : oporque no contrihuyen todos y
porque contiene en si gran desigualdad respecto de pagar los
grandes senores muy poca cantidad segitn sus fuerzas, y por-
que esta contribucion no es voluntaria, 's1no forzosa, v nnnca

75 . 1n el legajo indicndo en la note ;o .
76 . Cortes . \XSV111, -,~ .
77 . Cortex . \\\V111, j6S.
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en contribucion personal ha pagado la .nobleza, sino en ]as sisas
que se han impuesto en los mantenimientos, y porque su exe-
cucion parece imposible respecto de haberse de hacer valuacion
de ]as haciendas, cosa suieta a muchos agravios, porque no
es (ni) la decima parte de los vecinos la que ha de contribuir . . .
y cualquier contribucion por sisa es mas suave y igual» '8 . 1's
la reacci6n que cabia esperar de una asamblea formada por la
media y pequetia nobleza, con alguna participacion burguesa .
Conviene advertir que como el limite minimo para la contribu-
cion era cuatro mil ducados de capital, ao doscientos (anuales)
de renta», quedal)a inciuida toda la mesocracia .

Desechado este medio, las Cortes se dedicaron a examinar
otros arbitrios . Uno de los memoriales que se discutio fue el
del Dr. D. Fernando AINfarez de Toledo, notable e .instructivo
por varios conceptos ; con su experiencia de regidor aseguraba
qtte las alcabalas y millones eran ruinosos e injustos por car-
aar casi solamente en los pobres : «~ Que escribano-eacla-
ma-, qu6 alguacil, que regidor, qu6 hombre que tenga mano
en la justicia y gobierno de los lugares particulares paga mi-
116n del wino que gasta, que comunidad paga millon del vino,
qu6 pobre es relevado de la sisa de la carne y del tocino y acei-
te, qu6 rico no to viene a ser en el peso y en la medida de
entrambas a dos cocas?)) `° .

Un procurador de Burgos propuso exigir por una sola vez
el 2,5 por ioo de sus* haciendas a todos los que tuviesen mas
de q.ooo ducados. Otros propusieron : gravar las mercedes rea-
les hechas en los ultimos cincuenta anos, los salarios de todos
los cargos publicos,, los juros y censos, las encomiendas, las
rentas en general, incluso las eclesiasticas, una imposicion so-
ble los coches, etc . Llego a aceptarse en principio un proyecto
que imponia, entre otras cosas, el 5 por ioo sobre los juros y
censos, el 12 sobre los salarios y gajes de cargos y oficios rea-
les, «asi destos Reinos como de todos los demas estados y se-
norios de S . M.» : el 20 sobre todas las mercedes reales, inclu-
so encomiendas de Indias ; el i de la renta de todas las cocas
que pagaban dieztno : la octava parte de las rentas de ]as en-
comiendas de las Ordenes Vlilitares ; el 5 por ioo del valor de
las sederias, tapices y otros tejidos de lujo ; dos reales en fane-
;a de cal : 0,5 por ioo en los cambios que se hicieran para fuera
del Reino, y otro tanto sobre el valor de los oficios de escri-
banos 80 ; pero, en definitiN7a, los acuerdos que se tomaron fue-
ron : aumentar la alcabala con un i por ioo adicional ; acre-

78 . Cortes . I\L. p;ig. ;iguientes .
79 . Cortes, I\L. 236.
So . Cortcs, 1L, 242-_q6, N. \IJI . passim .
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centar el valor de la sal e imponer diversos tributos sobre el
papel e impresiones . Decididamente, la idea de hacer pagar
mas a los mas ricos no era popular en aquellas Cortes .

Algo semejante podria decirse de las siguientes ; aunque a
veces alardeasen de defender los intereses de los pobres, por
ejemplo, al rechazar el repetidamente propuesto tributo unico
sobre la harina, aunque tal cual vez aceptasen, por imposicion
superior, alguna medida poco agradable a los poderosos, los
resultados de su orientacion fiscal pueden sintetizarse diciendo
que la alcabala fue incrementada con los «cuatro unos por cien-
to», y que los recargos sobre articulos de primera necesidad,
aumentados con las sisas municipales, llego a veces a igualar
el valor inicial de los productos. Cuando D.° Mariana de Aus-
tria dejo de reunir las Cortes, por no ser ya tnas qtte un orga-
nismo inittil y gravoso a los pueblos, no cabe duda que realizo
una medida de buen gobierno. .

La virtual extinci6n de las Cortes coincidio con la crista-
lizacion del sistema fiscal que habia ido elaborandose en los
ultimos reinados, sobre todo, el de Felipe IV, en el cual estu<<ie-
ron rettnidas casi sin interrupcion ; su papel fue sancionar y
legalizar los nuevos tributos, y su anhelo intimo, logrado en
gran parte, conciliar la igualdad fiscal que era ya un imperati-
vo insoslayable, con los mayores miramientos posibles hacia
los intereses de las clases burguesa y noble ; consiguicronlo
perpetttando los impuestos sobre consumos, mientras que las
medidas radicales a que tuvo que acudirse en to mas fuerte de
la crisis, consideradas excepcionales, fueron poco a poco des-
apareciendo . Las audaces propuestas de la -Junta de teologos
de 1655 8l y los. intentos de estableccr impuestos sobre las ren-
tas fueron abandonados .

Sin embargo, habia ttna cosa cierta : la exencion tributaria
de la Nobleza, como la de la lglesia, se habia convertido en
mera formula desde el punto de vista ecoiiomico, attnque los
padrones de pecheros, donde los habia 8=, seguian teniendo
valor probatorio en los juicios de hidalguia . Lo .mismo que en
~el Clero, el efecto de la presion tributaria del siglo svii sobre
la Nobleza no puede generalizarse _por la falta de unidad inter-

81 . DUQUE De ALRA : Donr-nter:tos sobre arbitrios del Archivo de la Cam
de Alba. B . A. I-I ., CIV, 421-4q8. Formaban dicha Junta el abad de Santa
Anastasia, don Pedro Pimentel, Agustin de Castro fray Nicolas Baptista,
fray Alonso de I-Ierrera, fray Gaspar de la Fuente y Manuel de Avila .

82 . En Andalucia y otras partes del Sur de Espatia no solia haberlos, y
los nobles tradicionalmente tributaban conto los demas . (Vease Actas do
Cortcs, \III, 63-82, y YIesjA DE CONTRERAS : Sumario sobre la sentencia ar-
brtraria que los caballeros hijosdalgos de ,la cifulad de Ubeda tienen . . ., Gra-
nada, 1613 .)
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na de esta clase social . La mayoria de la antlgua Nobleza su-
fri6 macho ; en cambio, los que por cargos y riquezas consi-
guieron el ennoblecimiento desplegaron, a veces, rill lujo in-
sultante . \o tenian los nolbles la cohesion de la clase eclesias-
tica, ni 6rganos unificadores de sit acci6n como era la Sagra-
da Congregacion de Iglesias de Castilla ; por eso, ]as protestas
atsladas de algunos grupos de hidalgos contra el pago de los
nuevos tributos caian en el vacio "' . ((Si el fundamento de la
Nobleza era no pechar, escribe 1ovoa, y ser libre de pechos y
alcabalas, en esta era, por la inmensa inundaci6n de los pedi-
dos, se habia extinguido cl lustre de este privilegio, porque
nobles y villanos,, grpdes y pequenos, todos pagaban y eran
tributarios de cttanto se les echaba o se les pedia, y esto por
justicia y con rigor,, embargando las haciendas y enviando
jueces sobre ellas, cotno se . efectuaba con el mas liumilde la-
bradorr» "'

Un diplomatico holandes que lleg6 a Madrid en 1655 dice
que en las 61timas guerras la nobleza castellana ha padecido
tanto que trihuta cast la mitad de sus ingresos . Contrapone a
su apurada situaci6n el enriquecimiento de los consejeros, se-
cretarios y otras gentes ode toga y plunia» 85, es decir, de to que
en .hrancia se llama (noblesse de robe)), pues tambien en Es-
pana 'lleg6 entonces a sit mas alto grado el poder de los juris-
ts, to que no contrihuy6 poco al menosprecio de las arenas . en
las que los peligros eran ciertos y los premios pocos y tardios .

Fabulosas eran las riquezas de algunos grandes, pero tam-
bien fue inmensa su contribuci6n al esfuerzo de guerra . Ya en
1640, es decir, en visperas de los grandes desastres, deciase
que habian sacado al duque de Arcos, en to que iba de reina-
do, 9oo .ooo ducados, 8oo.ooo, al de Priego, ay por este camino
a todos los demas ; y para el ejercito que se pensaba hacer,
apretandoles saliesen, decian que ya no tenian con quell 86 . El
Duque de 'ARedinaceli represento al Rey en 1643 que en los itl-
timos afros le habia servido con 503.ooo ducados ; « mas pi-
diendole tin donativo general el Presidente de Castilla que hoy
es, sin exceptuarle de las reglas generales por lo . servido, ofre-
ci6n, por no tener tun real, jo.ooo ducados de facultad contra la

83 . A . i-I . N . : Coi+scjos, legajo Tt6q, num. t4 . Se drscstima una pe-
tici6n de la merindad de Agui ;ir (Uierzo) contra el pago de millones y se
llama a los rcgidores para amonestarlos (t659) .

84 . Historia de Felipe IV, tomo 11 . par. 103 (1630.
85 . Viajc do :I utonio dr Brune! for Lspai7a. R. Hi, \\\ (191a) . capi-

tulos \v \I .
86 . :\OVOA, III° tai .
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Casa y Ducado de Alcala, porque la de Nfedinaceli no vale
ya dos cuentos de maravedis» 11' .

Algo parecido manifestaba el propio alio el Condestable de
Castilla cuando se le invito a tomar el cargo de Capitan Gene-
ral de Andalucia en sustitucion del duque de Aledina Sidonia
((El puesto que V. M: . lla sido servido de darle acepta, sirvien-
dose V . VI . de concederle medios . . . por liallarse su hacienda
en el estado mas trahajoso que padece hoy ninauna de cuan-
tas hay en Castilla, no solo por haber servido a V . M. con
mas de 400.ooo ditcados, sino por haberle costado servir el
car-o de Castilla la Vieja mas de 8o.ooo, y el de la Caballeria,
3o.ooo, y pordue ha tres alios que no administra su hacienda
por haber estado sirviendo, ira a A'ladrid y reconocera el es-
tado que tiene, y conforme a e1 propondra a V. M. los medios
que liallare para que le sea posible servir . . .» 8R

Estas --randes Casas sobrevivieron a la tormenta gracias a
sus gratdes patrimonios inalienahles, pero muchas pequenas y
medianas se arruinaron y desaparecieron . Una de las conse-
cuencias de la casi total extincion de la innitlnldad tributaria
fue la disminucion de la manta de ennolblecimiento que en cier-
ta epoca se habia apoderado de toda la Nacion . En el si-
0lo xvi eran numerosas las quejas de los pueblos porque los
que por diversas vias, no siempre legales, accedian a la hidal-
guia, quedaban exentos y aumentaban con ello el gravamen
de los pecheros . Eli el xvii continuo el furor de ennoblecimien-
to, pero . en cl xviii remite considcrablemente, y ello se debia
en no poca parte a que, Si la ludalguia conferia distincion so-
cial, sus privilegios tributarios se habiall volatilirado . He aqui
un elocuente ejemplo de como un hecho politico, ]its auerras
por la defensa del lmperio, a travcs de fenomenos .econ6mi-
cos, desemboca en una trans formacion social .

Aunque estas notas se limitan al stglo xvIi, no sera super-
fluo completarlas con al°aupas lndlcaclones sobre el xviiI, solo
en la medida necesaria para mostrar como 71eao a su natural
desenlace la aspiracion a la igualdad contributiva que la Mo-
narquia al)soluta Ilevaha radicada en su propia esencia . La im-
plaultacion de la dinastia horbonica tuvo como uno de sus pri-
meros resultados, eliminar la chocante discriminacion que en
este punto existia entre Castilla y los reinos de la Corona de
Aragon : pero no se intentotntroducir en estos el sistema tri-

47 . I . PAZ : Series do los donomcufos mcis imporfanlrs dcl Archivo de
Medinaccli, tomo 1, doc . CIA .

88 . C01101N, t01110 93 . p;;a11:as 131-135.
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butario castellano, justamente desacreditado ; to qtte se implan-
to, con los nombres de catastro, talla y equivalente fue una
contribucion directa sobre la propiedad y las rentas de trabajo
que no tenia en cuenta ningun privilegio ; un sistema moderno,
racional, «ilustrado», que, aplicado como castigo a ]as regio-
nes que combatieron a Felipe V en nombre del -Archiduque,
se revelo tan justo y eficaz que suscito en Castilla el deseo de
tener otro analogo . Los proyectos que dttrante todo el siglo
se elaboran con vistas a la «Unica Contribuciotu> se basan en
gran parte en el contraste entre la equidad y facil administra-
cion de estas imposiciones directas y el caos que reinaba en
]as «Rentas provinciales» de Castilla, cuyos principales elemen-
tos eran las vetustas alcabalas y los odiados Millones .

,Las quejas que suscitan en la primera mitad del siglo son
analogas a los del precedente ; 7_abala y Atmon escribia por el
1732 : «Uno de los mayores perjuicios de la naturaleza y prac-
tica de estas rentas es que la mayor suma que de ellas se exi-
je la pagan los mas pobres» ; y to razonaba asi : Si el lugar
se encabeza, el repartirniento to hacen ]as justicias y regidores
con especial atencion a no indisponerse con los poderosos y ri-
cos, esperando que cuando cambien los cargos concejiles los
traten con el mismo rasero, mientras descargan el mayor peso
en los pobres de quienes nada temen ni esperan . Si se adminis-
tra, los ricos tienen frutos propios por los que no pagan, y en
los que compran gozan de trato preferente por parte de los re-
caudadores 89 . De ser cierto tin dato qtie recoge Canga, las
diferencias entre unas y otras regiones seguian siendo esorbi-
tantes aun despues de los decretos de Nueva Planta, puesto
que en Aragon cada vecino contribuia con cinco pesos ; en Va-
lencia, con nueve ; en Cataluna, con tres, y en Toledo, con cua-
renta y cuatro 90 .

Es posible que haya esageracion en este dato, pero ello ex-
plica el anhelo de lograr una reforma tributaria inspirada en
el principio de la justicia fiscal . Felipe V, envuelto en continuas
guerras y dilapidador coal ninguno en los gastos de su Corte,
lejos de suprimir tributos tuvo que crear algunos nuevos . Sin
embargo, a 6l, se debe una medida que alivio mucho al contri-
buyente : la sustitucion del arrendamiento de las rentas por la
administracion (i725) ; esto, si no anulo los vicios recaudato-
rios, disminuyo los abusos mas flagrantes . Otra fuente de
quejas y protestas remedio la R. Cedula de 3 de junio de 1734

.89. Misceldnea econoinico-politica, Madrid, 1732, primera parte, punto
primero.

go. Uiccionario de Hacienda, articulo xRentas provinciales» .
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que prohibio las carnicerias de cabildos y comunidades ecle-
siasticas .

En la dedicatoria que Feijoo dirigio a Fernando VI del
tercer tomo de sus «Cartas eruditasn se asombra de que en
solo dos anos de gobierno se hayan planteado tantas reformas
beneficiosas, no solo sin acudir a nuevos impuestos, sino re-
baiando algunos de los existentes . En efecto, la labor de los
ministros de aquel rey, en especial de Ensenada, respecto a la
Hacienda es digna de todo elogio : su coronamiento hubiera
sido la Unica Contribtlcion que haria pagar a cada ciudadano
en proporcion a su riqueza y con menos sacrificio del contri-
huyente rendiria mayores somas al Estado . El relato de los
avatares de esta obra ingente y su fracaso final ha sido esbo-
zado, poco ha, por una pluma mas colnpetente 9' . Baste re-
cordar que despues de haberse obtenido la bula pontificia para
que contribuyeran los eclesiasticos (1757), despues de haberse
gastado cuarenta millones de reales en operaciones catastrales
hubo que desistir, sin que podamos decidir que peso mas para
Ilegar a esta resolucion abandonista, si las quejas de los bien
hallados con las corruptelas o las innegables imperfecciones
de la base estadistica, como asentada en meras estimaciones y
en declaraciones de los propios interesados .

Mucho trabajo Floridablanca bajo el reinado de Carlos III
por resucitar la Unica. Llegaron a eepedirse, en 1770, los
oportunos decretos «para la extincion de bas rentas provincia-
les . . . y subrogacion de su importe en una sola contribucion»,
pero no fue posible llevarlos a cumplimiento : Caamano Par-
do to atribuye a que bas autoridades locales, encargadas de
la tasacion de bienes cometieron infinidad de injusticias, y a la
imposibilidad de graduar bas rentas de cada uno "= . Por sit par-
te, Floridablanca se expresa de esta forma : ((Yo he liecho cuan-
to he podido por ejecutarla . . . v despues de inmensos gastos,
juntas de hombres afectos a este sistema, eaamenes y reglas de
eaaccion ya impresas y colminicadas, ha habido fantos millares
de recursos v dificultades (pie han arredrado v atemorizado a la
Sala de Unica Contribucion, sin poder pasar' adelante» " .

Sin embargo, Floridablanca se jacta, por boca deb Rey, de
haberse aproximado to mas posible a la equidad fiscal : los po-
bres, dice, son los que mas se han beneficiado de la rehaja
de bas alcabalas y de los articulos comestibles ; tambien los
ganaderos, cosecheros v comerciantes han visto disminuidas
sus cargas . Las quejas provienen de la nueva contribucion

91 . MATILLA TASCON : F_l Catastro do Errserrada, \4adr :d, 1949 .
92 . Subsatifrreion a bas rcutas provinciales 7on la rinica Y nn.iversaf eorr-

tribucion, Madrid . 1798 .
93 . Instruccion reservada a la junta de L:stado, p .irrafo CCIA\I1 .
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del j % de los bienes raices, llamada de afrutos civiles», pero
((era una injusticia insufrible que las personas mas poderosas
del reino, llenas .de lujo y abundancia, no paaasen por sus ren-
tas el tributo equivalente a ellas, despues de llevarlas a consu-
mir a la torte y capitales, donde regularmente viven, privan-
do a los pueblos que las producen de ]as utilidades del consu-
mo de ellos» °'t . Lfectivamente, la contribution de frutos ci-
v-iles fue Como un sucedaneo reducido de la Unica : solo se
aplico en Castilla y su rendimiento fue mediocre, pero el prin-
cipio en que se basaba, imponer a cada uno segun su capaci-
dad, estaba ya universalmente reconocido .

O_uedaba al reinado de Carlos IV sacar sus ultimas con-
secuencias : ctnalquiera que lean sus lacras de otro orden, en
este aspecto merece alabanza . Aun restaba, como testigo de
una situation pretcrita, tin impuesto, el servicio ordinario y
extraordinario, cuya calidad de fosil to revela el hecho de que
habia. permanecido invariable en su cuantia desde hacia dos
siglos ; importaba ciento cincuenta cuentos de maravedises, .
cantidad que en otro tiempo fue importante y que en la fecha
de su supresion (1795) ya no significaba -ran cosy : la impor-
tancia de dicha supresion es que con e1 desaparecio (por ser
especificamente pechero) la . ultima distincion legal de carac-
ter fiscal entre nobles y plebeyos .

Lo que da todo su realce a esta medida es que se tomo en
una epoca en que los apuros del Tesoro eran grandes por los
,astos de ]as guerras, con Francia primero, y despues con 1-n-
glaterra . Y, coincidencia significativa, los nuevos ingresos se
buscan en imposiciones de caracter suntuario, que habian de-
er sufragados por lash clases mas elevadas : impuestos sobr=
los coches (i7c94), sobre los domesticos (1799) . . . Aparecen por
primera vez los derechos de sucesion, aunque muy moderados
(del 0,75 al 6 %,). Respecto a la lalesia, Godoy no se conforma
con sujetarla al trato comun : va mas alla, aprovechando la
forzada sumision a que la habia reducido el despotismo del
reinado anterior : secttestra una Aran proportion de las pre-
bendas para crear el Fondo Pio Beneficial y 'llega al franco
despojo con las primeras leyes desamortizadoras . Los termi-
nos se estaban invirtiendo ; lejos de reconocersele privilegios,
a la Iglesia espatiiola se le iba a negar incluso el trato del de-
recho comim .

La supresion de desiaualdades legales no quiere decir que
no persistieran otras . La justicia fiscal estricta es tin ideal rara
o nunca vez alcanzado . Los ultimos reyes austriacos y los
primeros borbonicos trataron de aproximarse a 6l to mas posi-

lnsn-ucci6n re_=ervada . p;irrafo CCi\1 .
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ble, pero tropezaban con la dificultad de renovar un sistema
tributario arcaico, hecho a retazos, de modo empirico, amon-
tonando tributos inconexos conforme se presentaban las ne-
cesidades ; y esos tributos eran casi todos indirectos porque
faltaba una estadistica de riquezas y rentas . Quien considere
la imperfeccion de las que hoy tenemos no recriminara el poco
exito de las que ordenaron'los ministros del xvIII (Catastro de
Ensenada continuado bajo Floridablanca y Censo de Frutos
v Aanufacturas ordenado por Godoy) . Ya es bastante merito
el hal)erlo intentado . Tampoco era facil de resolver de una plu-
mada el problema de los senorios y el de las rentas enajena-
das ; otra fuente de notorias desigualdades .

Anadamos a esto el caciquismo rural, los abusos de ]as oli-
garquias concejiles que la supervision de los intendentes y co-
rregidores no era I)astante a desarraigar, para comprender como
a pesar de todas las reformas y de todas las mejoras aun se
estaba lejos en tiempos de Carlos IV de la equidad contribu-
tiva ; pero estas desigualdades, aunque a veces fueran irritan-
tes, no dimanaban ya de una filosofia social, no eran la mani-
festacion de una dualidad legal entre nobles v pecheros, entre
privilegiados y pueblo, sino entre pobres y ricos : tcrmino de
una Bran evolucion silenciosa, signo de nuevas ideas y de nue-
vos tiempos .

Las consecuencias que se deducen de cuanto, con la maxi-
ma concision posible, llevamos apuntado, puede sintetizarse

-asl :
La disolucion de la Sociedad de Estamentos durante los

siglos de la Edad Vloderna tiene su replica en. la evolucion del
sistema fiscal .

El termino legal de esta evolucion es la igualdad de todos
ante el impuesto . El termino real comporta mochas corruptelas
en favor de los privilegiados del dinero, sobre todo por el hecho
de que estbs son los duenos de los municipios .

El agente de la transformation es la insatiable necesidad
de recursos del Estado moderno, acrecentada en el caso de
Castilla por ]as exigencias de la politica imperial durante los
siglos xvi y xvir .

El incremento de la recaudacion se logra, sobre todo, a
expensas de los articulos de gran consumo ; las Cortes se
muestran opuestas a los impuestos directos, y los reyes, solo
en contadas ocasiones, recurren a derramas o levas sobre el
capital disfrazadas de donativos .

No hay tma escuela ideologica que fundamente la teoria
de la igualdad ante el fisco ; esta se impone patilatinamente
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por el volumen de las necesidades, por la tendencia. igualitaria
del estado absoluto y por los sentimientos de justicia y cari-
dad cristiana que expresan ministros, economistas, confesores
reales y otras personas influyentes como manifestacion de un
estado de animo cada vez mas generalizado .

Esta ultima constatacion es importante para no hacernos
caer en la tentacion de ver en los avances logrados durante el
siglo xvlii la prueba de una influencia extranjera, de una in-
fluencia del iluminismo frances ; si algo influyo esta en la po-
litica hacendistica de los ministros de Carlos III y Carlos IV
debio ser en pequena medida, pues Francia se hallaba en este
aspecto mas retrasada clue Espana . En esta materia, como
en otras, se toma a veces como articulo de importacion to clue
no es sino el desarrollo, la continuacion logica de principios
tradicionales, operantes ya antes de la ascension de los Borbo-
nes. Aleccionador es el contraste entre la moderacion con clue
los privilegiados aceptaron en Espana la ley comun y la te-
nacidad, el rabioso egoistno con clue defendieron sus posicio-
nes en Francia hasta en las Asambleas de Notables, en las
mismas visperas de la Revolucion . Si aceptaramos la tesis de
clue la causa principal de esta fue economica habria clue con-
cluir clue en Espana, matelada de retrograda por los fildsofos,
no habia motivos para una explosion analoga .

A\TO\Io Domi\GUEZ ORTIZ
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Relation de las gracias beneficiadas por D . Diego de Riano en el
Arzobispado de Sevilla . 1638 .

(Forma parte del "Libro del donativo que se ha pedido en el Arz-
obispado de Sevilla y Obispado de Cadiz por D . Diego de Riafio y .e1
licdo . D . Gaspar de Bracamonte, del Consejo de S . M . y D . Alonso Ra-
mirez de Prado." Simancas, Contadurias generales, legajo 3.199 . S61o
extractamos algunas de las partidas mas curiosas .)

Plata Vellon

Pedro Regines por la md. de perdonarle qua-
tro anos de galeras veinte mil y cuatro-
cientos mrs .

XX mil iiii ° O

Pedro Chaparta Moceta por la ind . de remi-
tirle la culpa de una muerte, setenta y qua- ,
tro mil ochocientos, a pagar de contado

lxxiiii mil dccc O

Don Luis Joseph de Miranda por la md. de
perdonarle quatro anos de destierro en
questa,va condenado, veynte y cinco mil
mrs . de vellon al contado

xxv mil -d

Pedro Gongalez Asensio por la md, de remi-
tirle dos - anos de destierro en que estava
condenado, once mil novecientos de con-
tado

' xi mil dcccc

Bartolome Heredya, por la md . que se le
hizo de remitirle la culpa que tuvo en una
muerte, cicuenta y seys mil cien que deve,
de los placos cumplidos

' 1vi mil, c

Don Geronimo Ortiz de Sandoval-, veynte y
quatro de Sevilla, por la md . que se '1e hizo .
de perpetuarle el dicho oficio y darle licen-
cia para que nombrase persona que sirviese
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Plata Yellon

un oficio de escrivano de la Audiencia de la
dicha ciudad, trescientos mil en plata

ccc mil 0

Don Luis de Tapia y Bargas, canonigo de la
Santa Iglessia de Sevilla, ciento setenta mil
mrs . de vellon que deve de plai;os cumpli-
dos por la md ., que se le hizo de ligitimarle
dos hijos que tenia

clzx mil

Don Luis Hortiz Melgarejo veynte y cuatro
de Sevilla por la md . de concederle una
Benia para regir su persona y .bienes ha
de pagar veynte y dos mil ochocientos qua-
renta mrs . de plats

xx mil dcccxxxx U

Don Alfonso Antonio Tous de Monsalve, Al-
calde mayor ,de Sevilla ha de pagar treyn- '
to y siete mil mrs . de plats por la md . de
poder tomar a censo sobre el dho . - oficio
cinco mil ducados

xxxvii mil' 0

Diego Manso de Andrade deve de plaqo cum-
plido ciento ooho mil setecientos mrs. de
plats por la licencia q.ue se le dio para ven-
der unas casas que son de un vinculo

cviii mil dcc

Dons Cathalina Velazquez mujer de D. Juan
de Duenas, por la md . que se 1'e hizo en re-
mitirle la culpa que tuvo en una muerte a
de pagar setenta y cinco mil mrs. por mi-
d plats y vellon

xxxvii mil d xxxvii mil d

Juan Munoz Cavallos deve pagar otros seys
mil setecientos mrs . de vellon por el per-
don de una bofetada . Los cuales se an de
pagar de contado

vi mil dcc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(La relacion, muy larga. es toda tan hete-
rogenea oomo el trozo copiado . Hay una re-
lacion de Sres . que dan dinero para no estar .
obligados a it a servir a la frontera "aunque
vaya el Rey" . El total de las partidas ascien-
de a 69 cuentos 611 .000 maravedis .)
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11

Extracto de una consults del Consejo de Castilla, en 28
de septiembre de 1644, sobre el . emprestito de plata, a
pagar con la de los galeones, que se estaban pidiendo

(A . H . N . Consejos, legajo 7.145, sin mimero)

"Luego que V. M . fue servida de mandar que algunos del Consejo
pidiesen el emprestito de .plats para venida de galeones repartiendo
por p$rroquias en conformidad de las memorias y ordenes que se les
ha dado, to han hecho con todo cuidado sin perder punto en la exe-
cuci6n desto, ni reservar a ninguna de las personas que parece podran
servir en este emprestido, y ha sido tanto el buen deseo que ha tenido
que se logre su cuidado que no solo han pedido a las personas que
parece podian tener alguna posibilidad sino que sun no han reserva-
do los de menos porte, pidiendo asta a los oficiales que ganan la cb-
mida para sustentar sus mugeres y hijos con su trabajo, y con el celo
que han tenido los del Consejo de que tenga buen efecto to que V. M.
les ha ordenado. Los modos de pedir no solo han, sido representar ]as
necesidades publicas, defensa de las propias casas y personas con pa-
labras de su autoridad, sino con persuasivas y eficaces, con ruegos
que obligan, pasando tambien a apercibimiento y amena~as de rigor,
y tal vez a embargos de bienes y poner guardas a las personas . . . Y
porque de la ejecucion deste medio se han oydo muchas lastimas y mu-
chas quejas ... a obligado a discurrir en el Consejo y dar cuenta a
V. M. de to que se ofrece en este medio de pedir el emprestido . Y to
primero, en quanto a la justification para poder obligar a prestar, es
cierto puede averla en tiempo de tanta necesidad, mayormente cuan-
do la satisfaction se ofrece con intereses tales y en tan acreditada
situation, pero esto se a de entender se a de pedir a quien pueda darlo
que es estando tan acomodado que para los usos decentes de su casa
y persona le sobre, y ajustado este punto corre la justification para
poder compeler, y sin 6l no . . ." Refiere que muchos de los que podian
dar se han excusado, y que eran de oir los lamentos y maldiciones de
pobres a quienes se exigia contribuyesen al emprestito .

. Decreto: "En to que Coca a la primera parte, no se puede dudar
de la justificaci6n del emprestito y del repartimiento, pues se hizo a
personas conocidamente acomodadas y ricas, y asi no sera sin razon
el executarle, y aunque no conviene. proceder en la cobranza con pri-
siones parece que escusandose el apremio deven los ministros valerse
de los medios que les da la autoridad, la persuasion y otras vivas dili-
gencias de que se a usado otras veces y para mayores cantidades . Seri
bien que en esta conformidad se procure executar y que se escuse el
pedir emprestito a los oficiales y personas necesitadas que no puedan
pasar de veintelo treinta reales, suspendiendose to que deste genero es-
tuviese por cobrar y, supliendose en apretar a los mss ricos y acomo-
dados."
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III

Manifestaciones de varios prelados con motivo de la peti-
ci6n que se les hizo en 1641 para que costearan soldados
de a caballo para las campanas de Cataluna y Portugal .

(A . H . N . Consejos, legajo 7.137)

" Casi todos los prelados ponderan en sus respuestas su pobreza y
excesivos gastos . El de Osma ofreci6 1.600 ducados para mantener
ocho soldados ; el de Oviedo,800 para cuatro . El Cabildo de Zan~ora se
excus6 por la falta de rentas que padecia "por no aver labradores que
cultiven la tierra y crien ganados" . El de Mondonedo manifiesta que
es la Iglesia mas pobre, hasta el punto de que por no tener fondo de
fabrica han de costear los capitulares la cera, ornamentos y reparos ;
los diezmos faltan por la mucha gente que se ha llevado a Portugal,
Plandes y guarniciones maritimas . Sin embargo, sirvi6 en 1622 para la
fabrica de galeones, en 1626 y 27 con el valor de un canonicato, el 31
con 26 infantes, el 35 con 84.000 mrs . y este de 41 con 9.000 reales de
to corrido de un juro . Lamenta no poder dar mas que cien ducados
de vellon . ,

El Obispo de Ciudad Rodrigo di6 200 fanegas de grano . El de Ca-
lahorra se excusa por habersele pedido el mes anterior 3.000 ducados
de plata doble que le costaron mas de 5.000 de vellon . El cabildo de
Oviedo tambien se excus6 por hallarse tan pobre que pocos meses an-
tes tuvo que pedir una limosna. al Rey para cera y aceite de la Camara
Santa ; sus rentas bajaron mucho por la reserva de los juros, °`y, mas
tributos que nos obligan a pagar en esta ciudad como los seglares,
fuera del subsidio y excusado y mas contribuciones que paga nuestro
estado que apenas nos queda una limitada congrua sustentacibn con
que poder pasar. Ademas que para seguridad de los puertos de mar de
este prencipado por la armada del enemigo que a presente se teme viene
a ellos, nuestro prelado nos a obligado a comprar rposquetes y armas su-
ficientes con que podamos resistirle . . ."

El obispo de Guadix se lamentaba de que su obispado "es uno de
los mas cortos del Reyno, con los mismos gastos para la entrada que
si fuera grande, y en tiempo en que vale la mitad menos de to que solia
valer por no haver hombres que cultiven la tierra, y los pocos frutos
que hay no se halla quien los compre ni de un real por ellos, y s61o ban
quedado en este Obispado mugeres y ninos con necesidades tan extre-
mas que muchos dias to pasan s61o con yerbas, sin que aya un hombre
que pueda dar limosna, porque los que solian ser ricos la piden oy y
no ha quedado otro refugio si no es la casa del Prelado ; este sera fuer-
ga cese tambien, porque las necesidades de V. M. deben de ser tales
que obligan a dexarlo todo por acudir a ellas, aunque sea quitandoles a
los pobres su sustento, que la hazienda de los Prelados,suya es por to-
dos derechos, y a los que se la defraudasemos y convirtiesemos en otros
usos, jus8isimo es que se nos quite no s61o la hazienda sino tambien ]as
Iglesias, pero los que cumplen con su obligaci6n, en servicio de V . M.,
la gastan sustentando sus vasallos pobres, que ban llegado a este es-
tado por acudir a su real servicio . . ."
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