
Pensamiento politico-administrativo y doctrina
en Furio Ceriol (Valencia, 1527-Valladolid, 1592)

StnMAaio: A . Introducci6n . B . Pensamiento politico-administrativo . C. Los consejos del Princi-
pe : funci6n, cardacter, requisitos. D . Algunas consideraciones finales sobre la «raz6n de Esta-
do» en Furi6 Ceriol .

A. INTRODUCCION

La Ilegada del Estado, modemo basado en el principio de soberania, tende-
ra a consolidar los poderes desde entonces intrfnsecos al propio concepto de Esta-
do, t6rmino que procede de Italia (Lo Stato) y caracteriza desde el xvi aquello
que anteriormente se conocfa como Repdblica (respliblica) .

El Estado modemo se manifestara para no pocos en la exteriorizaci6n de tres
manifestaciones de su nuevo poder superiorem non recognoscens, que serfan
convencionalmente el ej6rcito permanente, la diplomacia y un nuevo concepto
de administraci6n moderna . Al reservarse el use legftimo de la fuerza, el nuevo
modelo de Estado tendera a controlar su concepto de pax publica dentro y fue-
ra de sus fronteras (concepto 6ste tambi6n parejo a los tiempos modernos).

Paralelamente y como consecuencia del crecimiento del propio Estado, cre-
cera en el caso espanol mas que en ninguna otra de las tres monarquias europe-
as plenamente modernas de la 6poca, un modelo de hombre al servicio de la
Corona espanola, mitad letrado, mitad soldado, preocupado por las cuestiones e
intereses de la Monarqufa (no procede analizar aquf las diferenciaciones, de todos
sabidas, como el concepto Corona y otros) con cierta proximidad al monarca,
pero a menudo alejado ffsicamente de su persona y de su pais por razones 16gi-
cas de su oficio, en un momento en que los territorios espafioles en solar euro-
peo llegaron a su maxima extensi6n, de donde el crecimiento en mimero de estas
figuras .
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Conocedores muchos de ellos de la obra y pensamientos de Maquiavelo,
adquirieron su formaci6n universitaria bien en Salamanca, Valladolid o Alcala
y no pocos en Lovaina como consecuencia de su estancia, proximidad y en algu-
nos casos incluso nacimiento de padres espanoles en los Pafses Bajos, no fal-
tando ejemplos como el conocido de Baltasar de Ayala (1548-1584), nacido en
Amberes y formado en la propia Universidad de Lovaina, que fue auditor juri-
dico del ejercito espanol en los Pafses Bajos, donde coincidi6 con Furi6 Ceriol,
cuya obra es objeto de este pequeno trabajo .

Por su coincidencia y coetaneidad de Baltasar de Ayala con Furi6, importa
destacar su De iure et officiis bellicis et disciplina militari publicada en 1582 y
elaborada por tanto casi en las mismas fechas en que Furi6 elabora en Amberes
la mayor parte de sus escritos fundamentales .

Ambos, como otros mucho autores de la epoca, al mismo tiempo te6ricos y
prdcticos de la Administraci6n espanola destacada en Flandes, creen en la gue-
rra justa como plasmaci6n del nuevo concepto de soberanfa, bajo la 6ptica de
pugna por territorios entre monarcas legitimados para ello, de ahi las constantes
referencias a Pavfa y sus consecuencias polfticas para toda Europa.

Su pensamiento y doctrina, mas politico-administrativa que jurfdica, queda
limitada por el hecho de que la circunscriben a las circunstancias propias y par-
ticulares de la guerra, sus formas y consecuencias politicas para Espafia en los
Pafses Bajos por Felipe II, en el momento en que las llamadas Provincias Uni-
das de los Paises Bajos quedan fieles a la Reforma, adquiriendo la guerra la ine-
vitable connotaci6n religiosa.

Para Felipe II la guerra no era tal sino mas bien el control necesario y legi-
timo de una rebeli6n, to que explica para el historiador la dureza de los medios
empleados en la zona que Furi6 conoci6, vio y analiz6 de primera mano, como
se refleja en sus escritos y correspondencia con el rey, una vez nombrado dele-
gado regio en la zona, aportando en su conjunto su obra una gran fuente de cono-
cimientos sobre la Administraci6n espafiola del xvi' .

' Resulta fundamental para toda una teoria o visi6n de conjunto de la Administraci6n del Esta-
do espanol en la Edad Modema la magnifica obra de J . A. EsCUDERo Administraci6n y Estado en
la Edad Moderna, Valladolid, 1999, siendo particularmente interesantes los trabajos que recoge
sobre la Administraci6n central y sus diferentes vertientes (origenes del periodo austro-aleman, la
creaci6n del Consejo de Portugal, el traslado de la Corte a Valladolid. . .), en las que Escudero es un
consumado experto . Para este pequeno estudio sobre el pensamiento y doctrina polftico-adminis-
trativa de Furi6 en el xvi, resultan especiahnente importantes dos conferencias que Escudero reco-
ge al final de dicha obra : Rey, ministros y grupospoliticos en la Espana de los Austrias y Un pro-
yecto de Estado en el siglo xvi y la cuesti6n indiana, particularmente la primera de ellas, con una
excelente sfntesis de la cuesti6n .

Como indica Escudero es en 1559 cuando Felipe II dispuso el traslado de la corte de Vallado-
lid a Madrid ; justo en las fechas inmediatamente anteriores habfa nombrado el monarca delegado
en los Paises Bajos a Furi6, con el que parece set coincidi6 alli, to que posibilita al te6rico valen-
ciano enviarle inmediatamente varias misivas con consejos al Rey.

Sobre las vicisitudes de traslado de la Corte en ambos sentidos vid, la pp. 255 ss . de la obra
citada.

Acerca de si Furi6 perteneci6 o no aciertos grupos de presi6n de ladpoca existen teorfas con-
trapuestas; en todo caso sobre la situaci6n general del fen6meno en la epoca resulta basica la opi-
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B . PENSAMIENTO POLITICO-ADMINISTRATIVO

Pues bien, nuestro personaje, Federico Furi6 Ceriol, naci6 en Valencia
en 1527, ciudad que abandons hacia los centros neuralgicos europeos bien pron-
to, principalmente Paris y Lovaina, donde en 1554 ya publics su Institu tionun
Rhetoricarum, siendo sin embargo su obra mss importante y relevante para el
tema que nos ocupa El Concejo y consejeros del Principe que edits en 1559 .

No obstante, su labor no fue simplemente erudita o universitaria ya que He-
g6 a ser nombrado delegado del propio Felipe II para los Paises Bajos, con cuyo
motivo escribi6 un verdadero tratado de relaciones intemacionales, diplomacia,
raz6n de Estado, consejos al monarca, funci6n publics, etc., hasta la fecha de su
muerte en Valladolid, ya de vuelta a Espana, en 1592, no sin haber superado con
anterioridad el consabido problema de todo intelectual de la ipoca con el Santo
Oficio, hasta el punto de que el propio Felipe II, a quien sirvi6 lealmente de por
vida, orden6 con su desconfianza caracterfstica una investigaci6n sobre si habfa
caido en herejia, aunque no se encontraron pruebas de ningun tipo.

Precisamente una de sus peticiones mss importante al monarca fue cursada
en agosto de 1581, solicitandole el cargo de Vicecanciller de Arag6n, mostran-
do como m6ritos sobrados mss de veinte anos de experiencia «en materia de
Estado i de guerra con alguna experiencia i grande observancia de su exercicio
ypor eso me halli en la jornada de Metz en Lorena y en todas las demos que
despues desta sobrevinieron en los Estados Baxos hasta que hicieron las paces
con Francia en el ono de cincuenta y nueve. . .»2 .

Orgulloso de sus servicios al Estado relata como: « . . . ofrezco diez y ocho
anos continuos en los que he peregrinadofuera de Espana de una solo vez. . . por
Francia, Flandes, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Austria e Italia para s61o
observar i entender los humoresde los hombres, su gobierno, leies i costumbres .
Mds ofrezco la observaci6n, experiencia yplatica de diez i siete anos i medio
que resido en Vuestra Real Corte, de la cual no he hecho ninguna ausencia, sino
es la de los tres anos i medio que salide Flandes con vuestro exercito . M6s ofrez-
co to que entiendo y se por ventura mss que medianamente cerca del humor,
deseos y peticiones de la dicha Corona de Aragon . . . Tambien pueden oar testi-
monio dellos mis leciones ptblicas de Filosofia natural i moral, i leies civiles,
que con grande concurso i aplausos he leido en las mdscilebres yfamosas Uni-
versidades de Europa . . .>> . Sorprendentemente el cargo de Vicecanciller de Ara-

ni6n de Escudero cuando dice que «en los s6tanos nos encontramos tambi6n con personas que . . .
ejercen sin embargo, por su proximidad a los n6cleos decisorios una capital influencia» (op. cit .
p . 515). Sobre los grupos de opini6n en la epoca, vid . sus pp . 520 y 521 ss .

Igualmente importante es el completisimo estudio de J. GARCIA MAafN La burocracia castella-
na bajo los Austrias, Sevilla . 1976, al que nos remitimos b6sicamente en sus pp. 77-146 in genere .

Z SEVILLA ANORI~s, D., Fadrique Furi6 Ceriol, el Concejo y consejeros del principe, y otras
obras, Valencia, 1952; resulta la mejor edici6n hasta ahora de la obra de Furiol; el manuscrito ori-
ginal se encuentra en el 1DVDJ (Instituto Valencia de Don Juan) .

Ha sido publicado mss recientemente por H . MECHOULAN, El Concejo y Consejeros del Prin-
cipe. Fadrique Furi6 Ceriol . Estudio Preliminary notas, Madrid, 1993, p . 91 ss . A los efectos de
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g6n no le fue concedido por Felipe II . . . muy en la lfnea del rey en casos simila-
res a to largo de todo su reinado.

La petici6n la realiza de forma motivada, objetivada y fundamentada en la
doctrina del obien publico» garantizado en su trayectoria y m6ritos (curiosamente
el mismo cita la expresi6n oconcurso de meritoso) como argumentos paralelos
y propios, ademas de necesarios, del oficio pdblico con argumentos de oportu-
nidad pero basados en criterios de moralidad, alejandose en cierta medida de los
principios maquiavelianos, cuya lectura bien conocia, aunque con criterios a
veces compartidos :

«Pero lapetici6n dessea, pide i procura para su ultimadofin, que es el bien
pciblico, estribando en virtud suficiencia y merecismiento, i assi se aborresce
con los coechos, ni admite losfavores sino en cuanto dan lugar los cuatro sobre-
dichos, es de saber, bien publico, virtud, suficiencia i merescimiento; y en todo
se somete aljuicio i determinaci6n de a quien pertenesce el nombramiento i elec-
cion de sus pretensiones, quedkndose pacifica, alegre i contenta igualmente con
to que fuere, hora las alcance, hora las deje de alcanzar . .»3 .

Efectivamente, en la linea de los prerrequisitos para el oficio pdblico de la
escuela espanola de la epoca, contempla los cuatro criterios imprescindibles de
bien ptiblico, virtud, suficiencia y meritos .

Ciertamente, enumera con este motivo nuestro autor toda la gama de crite-
rios ad hoc para el reclutamiento de los mejores funcionarios, bajo la idea basi-
ca de una elecci6n «justao que implica la exclusi6n de los malos e inhabiles para
todo oficio pdblico, aludiendo mas tarde a la responsabilidad in eligendo con la
expresi6n atenta a la moralidad de descanso de conciencia, aunque sin referen-
cias a la prevaricaci6n .

De igual modo, es destacable su teoria de ocupaci6n de plazas vacantes
(playas bacuas) de cargos y oficios pdblicos, que deben ofrecerse a los mas y
asignarse a los mas trabajadores, id6neos, honestos y preparados: « . . . que
muchas personas se animan a trabajar y trabajan did i noche en las artes i dis-
ciplinas y exercicios virtuosos i en vivir loablemente para poder ser declara-
dos iddneos i suficientes para los cargos i oficios piublicos . . .»4 . Sblo asf y
siguiendo to que denomina doctrina de la peticidn, estan legitimados a solici-
tar plazas vacantes de oficio piiblico a instancia propia y con enumeraci6n de
meritos propios .

Parece clara la concordancia con la lfnea de oficio ptiblico predominante en
Lovaina, en cuya Universidad aparece inscrito en 15575 segdn la relaci6n de
matriculados de todos conocida de Schillings que cita Mechoulanb, su mejor bib-
grafo, precisamente poco antes de verse afectado por un oatestadoo maledicen-
te contra 61 del que sale liberado bajo cauci6n juratoria del Rector de la Univer-

citas seguimos esta 61tima edici6n de sus obras, procurando ajustar a su orden intemo este trabajo,
que por ello puede parecer asistematico .

3 lbidem .
lbidem, p. 92 .

5 Sctm.t .Ixcs, a ., Matricule de l' Universitg de Louvain, Bruxelles, 1961 .
6 /bfdem, tambien M6choulan, op . cit ., XVIII .
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sidad de Lovaina, a pesar de estar bajo la tuitio regia del propio CarlosV seg6n
los datos aportados por el propio Mechoulan7.

Va a ser dos aflos despues, en 1559, cuando aparece editada en Amberes su
obra clave El Concejo y Consejeros del principe, luego reeditada en 1661 y
comentadaAd nauseam en 1779 por su mejor ex6geta, A. de Sotos en su «Intro-
duction», a todas luces inferior sin embargo al estudio de Sevilla Andres, sin
duda el mejor conocedor de su obra entre los contemporaneos8 juntamente con
Bleznick9, Semprum'°, Vinas Mey" y el propio Mechoulan'2 .

Va a ser precisamente en esta obra mayor donde mejor y mas fundadamen-
te desarrolla su «doctrina», como 61 mismo la denomina, acerca de la buena poli-
tica (no en vano va dedicada en su conjunto a Felipe 11) donde bajo la forma de
consejos de consejero alprincipe analiza y recomienda desde la profesionalidad
y la larga experiencia p6blica un modelo basado en la raz6n y alejado de la orto-
doxia de la 6poca sobre la forma ideal de oficio y funci6n p6blica, en el que tam-
poco estara ajeno el analisis psicol6gico del personaje dedicado a to que 6l con-
sidera to mas grande del ser humano, el servir a su patria .

Buen conocedor del pensamiento de Maquiavelo, se aleja en cierto modo de
su modelo, compartiendo no obstante muchos puntos de analisis y acci6n del pen-
sador florentino, como la propia responsabilidad del principe en to tocante a sus
decisiones, siendo asi en el conjunto de su obra una aportaci6n la suya de primer
orden para el pensamiento y teoria politica de la epoca, siempre desde la perspec-
tiva formal del modelo de consejero ideal, su funci6n, condiciones, preparaci6n y
cualidades, aunque siempre bajo la idea o hilo conductor de la profesionalidad.

Con criterios enormemente personales y originales en su fundamentaci6n y
sin el radicalismo de Maquiavelo influy6 de forma notable en la epoca, como to
demuestran sus multiples obras traducidas a no pocos idiomas y conocidas y re-
lefdas en las cortes de mayor postin del continente.

Bajo la forma de cualidades y requisitos del buen consejero, despliega toda
una teoria politica general para la 6poca con una riqueza de citas clasicas y no
clasicas realmente apabullante, que destila un nivel de lectura de cldsicos des-
comunal en el pensador y jurista valenciano pero universal para su mundo.

Digamos de entrada que la lectura y relectura de su obra denota su talante
de profesor universitario interesado por el servicio y el bien publico y su praxis
en la administraci6n, la diplomacia y la guerra, pero no exento de un idealismo
y carencia de pragmatismo siempre imputable al pensamiento universitario, como

Ibidem .
8 SEVILLA ANDR$S, Op . Cit .
9 BLEZNICK, D., Los conceptos politicos de Furi6 Ceriol, en Revista de Estudios Politicos,

Madrid, 1966 ; y Las Institutiones Rhetoricae de Fadrique Furi6, en Nueva Revista de Filologia
Hispanica, 1959, tomo XIII .

'° SEmPRInvt GURREA, J . M ., Fadrique Furi6 Ceriol, Consejero de Principes yprincipe de Con-
sejeros, en Revista Cruz y Raya, Madrid, 1954, num . 20 .

" VfAS MEV, C ., Doctrinas politicas y penales de Furi6 Ceriol, en Rvista de Ciencias Juri-
dicas y Sociales, Madrid, 1921 .

'Z Op . cit . in genere .
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cuando se refiere a los consejeros como una elite de heroes supercultos que deben
transformar la sociedad politica al margen y por encima de la propia condici6n
humana y sus debilidades y flaquezas en la confianza excesiva del espfritu o espf-
ritus superiores, y siempre bajo la 6ptica de un gran respeto (impropio de la epo-
ca) al ser humano y sus circunstancias o entomo, alejandose de los cors6s cerra-
dos y drasticos de Nicolas Maquiavelo, bajo un principio diferenciador entre los
hombres que late a to largo de toda su obra ; aquellos que actdan conforme a la
raz6n (los consejeros, por supuesto en todo lugar) y aquellos que err6neamente
se llevan por la pasi6n que sibilinamente tacha casi siempre de fundamentalista,
aludiendo indirectamente a la religi6n y sus consecuencia fanaticas, que 61 sufri6
directamente del Santo Oficio y su red de mafias interiores, pero bajo una ratio
no violenta nunca y convincente siempre, de ahf el gran valor de la ret6rica",
sobre la que profundiza en su «Institutionum Rethoricarum» .

No hace juicios de valor expresos sobre los consejeros directos del rey, caso
de Orange o Egmont, pero su silencio parece elocuente en este sentido, toda vez
que en sus escritos y obra practica la prudencia que a todo consejero recomien-
da'4. Resulta t6citamente evidente su critica a la politica llevada a cabo en los
tumultuosos y diffciles asuntos de los Paises Bajos, como se observa en sus car-
tas a Margarita de Parma".

Conocedorde primera mano de los acontecimientos graves para Espana en los
Pafses Bajos del perfodo 1560-1564, que 61 ve in situ y directamente, Furi6 se
muestra de nuevo prudentemente sorprendido por errores de bulto de los conseje-
ros del rey en la zona, justo en el momento en que se forma en frase de G. Parker
«una oposici6n concertada contra la politica de la regencia de Felipe II . Habia
unaconsiderablepresi6n porparte de ciertos grupospara, primero, alejar las tro-
pasespanolas que tras 1559 integraban guarniciones a to largo de lafrontera sur
de los Paises Bajos y, luego, destituir al ministro espanol, cardenal Granvela . . .»'6 .

Las medidas urgentes de la Monarqufa consistentes en enviar primero ayuda
econ6mica extraordinaria consistente entre 1551 y 1556 en veintid6s millones de
florines a Flandes para financiar la guerra con Francia" y mas tarde una reforma
en la representaci6n y formaci6n del Consejo de Estado y de los Estados Provin-
ciales, consistente en el nombramiento de cuatro nobles mas como consejeros y la
solicitud de «subordinaci6n del Consejo Privado (supremo cuerpojudicial) y del
Consejo de Hacienda al Consejo de Estado»'8, segdm analiza el propio G. Parker,
probablemente el mejor conocedor del proceso, fueron medidas que Furi6 obser-
v6 certeramente como insuficientes, precipitadas y en cierto modo err6neas .

'3 Lo demuestra reiteradamente en su «Institutionum», op . cit.
'° Vid. DoMrtGtFZ OKm, A., ElAntiguo Regimen : Los Reyes Cat6licos y los Austrias, Madrid,

1981, pp. 303 ss .
'S Reeditadas recientemente por M6choulan, op . cit., pp . 159 a 176, siendo interesante su

comentario critico .
'6 ELLIOT, J . H., Poder y sociedad en los Austrias, Barcelona, 1982, incluye el trabajo de G .

PARKER, «Espana, sus enemigos y la rebeli6n de los Paises Bajos,1559-1648», pp . 121 .
" Ibidem, p. 119 .
1 e Ibidem, p . 121 .
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En efecto, tal situaci6n es el origen de la elaboraci6n que redacta Furi6 de
sus «Remedioso (Remedios dados por Fadrique Furi6 Ceriol a su Majestad para
el sosiego de las alteraciones de los Paises Bajos de los Estados de Flandes) que
edit6 en su momento Sevilla Andres'9 .

Bajo la trilogia de Pena, Premio, Orden sobre la que luego profundizaremos,
parte de la base de que toda acci6n de gobiemo s61o se legitima desde la verda-
dera autoridad, que 6l define en los t6mdnos siguientes :

«La verdadera autoridad digo que consiste en queun principe salga con su
justo intento y "perpetue la sucesi6n de los estados en su casa por la via que
pudiere, con tal quesea legitima," nunca e1perdedorfue loado, cuando los medios
son buenos la auctoridad de cualquier principe mas aun se le recresce por ello
grandisima loa y honra. Los "medios de buen gobierno son prudencia, libera-
lidady misericordia . Con tales remedios" necesarios es que se gane autoridad
y aun muy grande, pues quien habla de perder auctoridadpor ellos, bien entien-
do yo que la potencia, la cual comunmente usa de las armaspor su medio, es
adoradapor la gente vana, malfundada en juicio . Pero los sabios y grandes
gobernadores tienenla por bestiafieray no se quieren aprovechar della, mien-
tras puedan echar mano del buen gobierno . De ahi es que los poetasfiguraron
antiguamente el principado con la afigie minotauro, de medio arriba hombre,
que es el buen gobierno, que a de ser superior yprimero, y de medio abajo bes-
tia, que es la potencia con las armas, que ha de ser la inferior ypostrera . . .»z° .

A continuaci6n despliega, a to largo de quince remedios aplicados de forma
especffica a los Paises Bajos, con motivo de la rebeli6n y las acciones del Tri-
bunal de Tumultos allf establecido con gran dureza por el Duque de Alba, pero
s61o con apariencia especifica, ya que las normas de buen Gobiemo que dicta
emanan toda una teoria polftica de hombre de Estado y un pensamiento polfti-
co-administrativo genuinamente propio de primera magnitud, basado en su enor-
me erudici6n pero sobre todo en la mirada profunda y a pie de guerra de los acon-
tecimientos graves que contempla y sus posibles soluciones .

La trilogia en que los divide (pena, premio y orden, cuyas acepciones no son
obviamente unfvocas con el significado actual en sentido juridico ni politico) son
el paso previo a su enumeraci6n y justificaci6n de soluciones en forma de reme-
dios (da toda la impresi6n de que utiliza el t6rmino con toda intenci6n de soluci6n
midica a un cuerpo social y politico enfermo) con criterios de autoridad, citas de
clasicos oportunisimas, consejos sabios pero sagaces y astutos y un enorme cono-
cimiento de la realidad polftica, belica, social y econ6mica de los acontecimien-
tos, pero sobre todo un, a la vez, analisis pragmatico aplicado al problema de la
condici6n humana y sus debilidades, que el principe debe en todo momento saber
utilizar y aprovechar en provecho del bien comdn y de sus Estados .

A to largo del enunciado de los cuatro primeros remedios se desliza una doc-
trina claramente erasmista de defensa a ultranza del pacifismo desde la Monar-

'9 SEVILLA ANDR$S, op . cit., aunque es mas clara la reciente edici6n de Wchoulan, op.cit.,
p. 120 .

1 Ibidem, pp. 113 ss .
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qufa, al tiempo que es partidario del perd6n real y de la reconducci6n de los exce-
sos de las tropas, pero todo ello desde la visi6n incuestionable de que serfa con-
secuencia de la magnanimidad y poder intrinseco del principe :

« . . . y antes le acrezenterdn su auctoridad en tanto que hasta los enemigos
quedardn at6nitos y llenos de envidia de una tan grande misericordia nuncapen-
sada por ellos. . . a los cuales respondo que no es perder sino ganar, si bien se
consideran los millones que se han gastado, los que se habrdn de gastar si los
estados no se pacificany. . . luego despues de un talperd6n, se ha de deshacer el
consejo de trublas. . . y ordene y mande los soldados no se desmanden contra los
pueblos ni contra sus huispedes, porque se quejan grandemente que han usado
de sobrada licencia contra sus haciendas y contra la honra de sus mujeres e
hijos, materia�, de grave escdndalo...»Z' .

Late a to largo de los siguientes apartados un consejo tan antiguo como sabio
de, por una parte atraer a la causa al enemigo y al mismo tiempo incorporar a los
6rganos administrativos de Flandes a mas naturales, tambien como forma de paci-
ficaci6n de los Estados :

« . . . el octavo remedio es que para sus consejos de estado y de guerra sena-
le algunaspersonas idoneas de aquellos estados que asistanjunto a la real per-
sona de V. M. : que esto aprovecha mucho para romper la envidia de las nacio-
nes sujetas y para conservarlas en amor y verdadera obediencia . . . y de el asiento
de gentil hombre de su casa a muchos mds naturales de los estados de los que
tiene agora y de los mismos mande nombrar algunos por oficiales de su real
casa. . . y prometer algunas merqedes . . . 22 .

Postura similardesarrolla en los puntos ultimos del apartado Horden, haciendo
de nuevo hincapi6 en observaciones sobre la paz y la guerra basadas de forma resu-
mida en tres aspectos : la constancia, la conformaci6n yrespeto de la normativa pro-
pia de los Estados anterior ala Universitas Christiana y al Imperio espanol y la uti-
lizaci6n finalmente del sistema de embajadas permanentesoen su defecto visitadores.

No obstante, concluye con la observaci6n de que estos «remedios>> que 6l
aconseja en la etapa pacifista, deberfan ser abandonados para pasar a fonmas beli-
cas plenamente legftimas, si aquellos no son eficaces, acudiendo a la simbolo-
gia cltisica del minotauro: «Con esto pongofin a los remedios prometidos por
"via de buen gobierno, dexando por agora la parte inferior de Minotauro"».23

Manteniendo su trilogfa referida de pena, premio y orden, concreta la primera
defmiendola como «e1 debido castigo por la culpa cometida»2°, vinculando el con-
cepto culpa a su vertiente politico-religiosa de pecado, en el sentido de pecaron los

z' Ibidem, pp . 116 y 117. Sobre el gasto p6blico con motivo de la guerra y ej6rcitos perma-
nentes en los Pafses Bajos, vid . la obra ya cUsica al respecto de M . ULLoA, La Hacienda real de
Castilla en el reinado de Felipe II, Madrid, 1986.

22 Ibidem, p . 118. Sobre la valoraci6n social y otros valores metajuridicos como el honor o las
elites pr6ximas al monarca tanto espanoles como flamencos miembros de la «casa del rey» con-
vienever el trabajo de Josh Antonio Maravall c<Poder, honor y elites en el siglo wm», Madrid, 1979,
cuyas conclusiones son tambi6n validas para el siglo anterior, al menos en t6nninos generales .

21 Ibidem. p . 120. Vid. El Principe, 13, 17, sobre pasiones humanas .
" Ibidem, p . 126.
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Paises Bajos en su pugna contra la Corona espanola, pero no todos sus habitantes
eran culpables y Furi6 pide en tal sentido una discriminaci6n positiva y generosa .

Lo concreta en el segundo elemento de pacificaci6n que para 6l debe ser el
premio del perd6n, pero «perd6n general» para los Paises Bajos en los siguien-
tes tgrminos :

« . . . el segundo remedio es un perddn verdaderamente general (no particu-
lar, como to parecen ser los publicados hasta este dia) . en que sin excepci6n de
personas, a todos y a cada uno se les aseguren fielmente sus personas y vidas,
se les restituyan sus haciendas, a to menos las raices sin los frutos, sus honras
y sus oficios . Ipor ventura conviniere a la autoridad real exceptar deste perd6n
general algunas personas, estas a mi parecer, no han de ser muchas, y aiun por
vias secretas y extraordinarias, se les ha de dar a entender que si se humillan a
pedir merced y misericordia, tambien gozardn de las gracias del perd6n»z5 .

Para mas adelante definir el premio como «la remuneracidn debida a las
obras virtuosas porque como haypena para el malo, es justo que haya premio
para el bueno»26, vinculando de nuevo este concepto al tdrmino merced en la
acci6n politica al afirmar:

« . . . de aqui se saca el sexto remedio y es que se hagan equivalentes mercedes
a los naturales destos estados, los que han servido en estas alteracionespasadas . . .
que los naturales sobredichos, segitn la cualidad de sus personas, sean empleados
en oficios y cargos de pazy de guerra tanto en estos estados comofuera dellos . . .»27 .

No deben estar exentas estas actuaciones de pacificaci6n de legitima astu-
cia, que incluye el engano legitimo, cuando afirma que:

« . . . por tanto no seria malo el quinto remedio en que se les these alguna
esperanza, "aunquefalsa", que en acabando de asentar los presentes bollicios,
saldranfuera destos estados los soldados extrangeros y ellos se quedarkn en
guarda de la tierra con sus bandas ordinarias . . .»z8.

Dentro de la misma linea argumental de la trilogia define su elemento ulti-
mo, el orden, ash :

<<La orden, en to politico, es una cierta y constante regla de proceder en todas
las causas civiles y criminales ; donde estafalta todo queda confuso»29.

Nuevamente y con asidua habilidad vincula este concepto en su vertiente
politica y juridica a la idea de volver a respetar las leyes y costumbres propias
de Flandes, bajo la idea de que la derogaci6n anterior habia agravado el proble-
ma porque en tal sentido otoda novedad en un Estado causa grandisima pertur-
baci6n y odio»3°, medida que deberia it acompanada por una nueva politica de
pacificaci6n con los Estados vecinos y asegurandoles paralelamente el respeto
debido a sus negocios y bienes3' .

' Ibidem, pp . 126 y 127 .
'6 Ibidem, p . 127 .
z' Ibidem .

Ibidem, p . 128 .
z' Ibfdem, p . 129 .
~° Ibidem .
" /btdem .
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Ciertamente, aunque el erasmismo no mantuvo en general una lfnea nitida
o dnica sobre la paz y la guerra (se dice con raz6n que las ideas pacifistas de
Erasmo eran elasticas y pueden servir para argumentar situaciones o actuacio-
nes de diferente signo), la linea inmediatamente anterior aFuri6 en Espana, repre-
sentada por Alfonso de Vald6s, Vives e incluso en cierto modo Sepulveda, (este
ultimo no era precisamente un erasmista, como tampoco to fue Guevara) habfa
sido fluctuante y no clara al respecto, si exceptuamos tan s61o a Vald6s, clara-
mentedefensor de las campanas militares de Carlos V, aunque, como indica Gar-
cia Carcel al respecto, la idea de Europa del emperador Carlos nunca pas6 de
una conceptualizaci6n religiosa (en la mismalinea de las tesis de Kohler), de ahi
el origen y justificaci6n de las guerras europeas ya que la pauta era la frontera
entre cristiandad y catolicidad.

Pareceria predicable al tema el conocido aforismo de Maquiavelo, segun el
cual <<si el principe tiene mds miedo a sus pueblos que a los extranjeros, debe
edificarfortalezas; pero si teme mas a los extranjeros que a sus s6bditos, la con-
vieneprescindir de ellas» (Discursos, II, 10) , en el sentido de si Felipe II se sen-
tfa en ese momento mds preocupado por los graves problemas intestinos o por
los exteriores, concretamente en los Paises Bajos .

Lo que Furi6 aconseja al monarca de forma insistente es la utilizaci6n pre-
ponderante de la ratio (independientemente de la ratio respublicae, concepto
mds pr6ximo a la <<raz6n de Estado» sobre la que hablaremos mds adelante), sien-
do de buen y sabio consejero decirle lealmente a su rey que antes de declarar
toda guerra deben darse dos factores objetivables : su necesidad, porque siempre
convendra anteponer la paz, y un calculo detallado de las posibilidades reales de
victoria final .

Lo que le aconseja a Felipe II no es banal, si tenemos en cuenta que seria
predicable en aquellos momentos una coyuntura internacional que 61 considera
excesivamente belicista para Espafia, ya que ve con claridad que los espanoles
deben entender que su naci6n no es mas que una mds de las naciones del mun-
do, aunque en ese instante sea la mas poderosa .

Convencido de que la raz6n esta por encima de toda autoridad, no dudara
sin embargo en utilizar la mentira o engano necesario y legitimo si el bien pre-
tendido es mayor, como to era en este punto: controlary lograr hacer menguar
los conflictos sangrientos en los Paises Bajos, tal y como hemos visto en la enu-
meraci6n de sus quince <<Remedios».

No obstante, lejos aun de la teoria de la guerra justa, tan tfpica de la Escue-
la espanola del xvi, considera que el principe podra y deberd desatar una guerra
si asi interesa por raz6n de Estado, incluso si el presunto enemigo no ha dado
motivo alguno para esa declaraci6n.

Cree que el rey se equivoca al nombrar miembros de los diferentes consejos
territoriales a espafioles y no a naturales, sobre todo a la hora de alcanzar la paz
(s61o en el Tribunal de Tumultos nombr6 a los cuatro flamencos, excepcional-
mente) y se to recuerda con insistencia, aun cuando esta convencido de que no
sera escuchado (como asf fue), ya que conocfa el caracter reservado e introver-
tido del rey ode labio inferior caido», y c6mo daba enorme importancia a los
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rasgos fisicos y psfquicos del personaje a la hora de tomar este tipo de tomar este
sus grandes decisiones, generalmente no se equivocaba y desde luego en el caso
del monarca acert6 siempre: de un rey melanc6lico, reservado, triste y descon-
fiado no cabfa esperar nunca grandes detenninaciones . Digamoslo claro : ningu-
na de las virtudes que Furi6 declaraba necesarias para el buen consejero las po-
sefa Felipe II en su criterio, ni siquiera la prudencia pretendida del rey que mas
bien parecia grave indecisi6n y carencia de criterio.

Asf, reiterada y sibilinamente, Furi6 envfa sus misivas al rey dando a enten-
der implfcitamente que le ve, no s61o mal informado de los asuntos europeos,
sino (lo que es mas grave) incapaz de tomar las decisiones oportunas que 611e
aconseja; en su opini6n el rey necesita buenos consejeros y 61 cree ser uno de los
que necesita, de ahi su propuesta de meritos para acceder a plazas vacantes como
la de Arag6n por e1 pretendida imitilmente . Su visi6n del problema es clara : el
rey, rodeado de una camarilla de privados y bur6cratas, no resulta to suficiente-
mente accesible para escuchar a quienes como 6l mismo conocen in situ la rea-
lidad de los problemas en los territorios europeos . Furi6, buen conocedor de la
psicologia de los personajes que trat6, tampoco se equivoc6 con el monarca :
sabia que no le escucharfa, pero no obstante insiste en su deber de consejero .

Los acontecimientos siguientes asf to demuestran. La carta que envfa al Prfn-
cipe de Melito y marqu6s de Francavilla fechada en Amberes a 26 de junio
de 1575 retrata cruelmente larealidad de los ejercitos espanoles alli destacados: tro-
pelias contra la poblaci6n, falta de autoridad, errores tacticos en los movimien-
tos de tropas, corrupci6n, falta de mando, gastos desproporcionados y un sinfin
de abusos y desmanes que les hace odiados por la poblaci6n flamenca; valgan
unos parrafos a tftulo de ejemplo :

« . . . creame otra vez VE que el descontento destas quinze provincias alarga
la guerra, que ellas sustentan secretamente con secretas inteligencias ifuerqan
a las dos rebeldes a persistir en supertinaz inobediencia, como dello tengo adver-
tido al dicho senor Comendado Maior . . segundo remedio seria a mi parescer
constrinir las provincial rebeldes a hacer grandes gastos i quitarles la maior
parte de la entrada de sus rentas ordinarias . . . Este dinero los dichospueblos se
to embian i ponen en el lugar i el tiempo que se to piden, i dello yo he adverti-
do al dicho senor Comendador i le he dado un muy buen remedio, el cual to
aprueba i quase se puso a Ilorar conmigo de puro dolor, diciendo que faltan
hombres para executar este medio . . .»3z.

Hombre multidisciplinar tipico del Renacimiento, pasa revista tambi6n a una
verdadera y astuta estrategia militar que recomienda en la zona, siendo partida-
rios de desarrollar siempre guerras de corta duraci6n, para pasar mas adelante a
referirse a una cuesti6n fundamental para la Espafia del xvi cual fue la Hacien-
da y los gastos excesivos y descontrolados en los tercios de Flandes, al tiempo
que denuncia graves ifegularidades en la intendencia, como ejemplo, que mien-

32 El original, sito en el AGS to incluye MBchoulan en su obra citada, pp . 101 a 109 (AGS I.
segdn dicho autor) .
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tras el Estado cree estar manteniendo en la zona cerca de 50.000 soldados, en
realidad eran poco mas de 40.000 . . . :

«.. . el cuarto remedio a miparescer seria el remate de todo, hacer unague-
rra corta. . . con esto no podria durar la guerra muchos meses, i de otra manera
nunca se acabardy nuestros gastos son excesivos i vendrdn a ser maiores. . . No
se puede decir el diexmo de to muchos que andan desverongadamente los hur-
tos en esta militia con grandisimo dano de la hazienda real y perjuicio destos
estados. Los Coroneles, maestres de campo, capitanes i oficiales todos se apor-
vechan con dano de la hacienda real i con riesgo de echar aperder estos esta-
dos. Porque pensaraSMpoderse aprovechar de cincuenta y siete mil plagas que
paga en estos estados, y yofiador que no Ilegan a cuarenta mil. Los castellanos
en estos castillos pasan muchisimas playas de soldados absentes, muertos, idos
i de los que nuncafueron . . .»33 .

Toca aqui Furi6 un punto importante para la epoca como los gastos de gue-
rra y de los ejercitos permanentes, en un momento en que el fen6meno, segun
Jose Antonio Maravall, se caracteriza por los siguientes rasgos : permanencia y
estatalizaci6n, interacci6n de la economfa dineraria, la tecnificaci6n y raciona-
lizaci6n y la tendencia al principio de uniformidad, como rasgos esenciales, sin
perjuicio de las nuevas tecnicas de guerra que aquf no procede analizar34 .

Sucintamente digamos que la organizaci6n militar de Espana en la Edad
Moderna se fundament6 sobre bases nuevas y la composici6n del ejercito que-
d6 integrada por elementos diversos . En primer lugar, y como ndcleo fundamental
del mismo, el Ejercito espanol de le Edad Moderna, estaba formado por tropas
de voluntarios o soldados mercenarios, asf espanoles como extranjeros .

Durante toda la Fdad Modema el reclutamiento de mercenarios extranjeros para
el Ejercito espanol se hizo en gran escala, y fue facilitado porlas relaciones de Espa-
na con el Imperio, y por nuestra dominaci6n en Flandes y en Italia . Los mercena-
rios extranjeros de los ejercitos de los reyes espanoles fueron, sobre todo, alemanes
e italianos, pero su caracter de aventureros fue, en no pocas ocasiones, origen de
conflictos y aun de hechos escandalosos, como el <<saco» de Roma en 1527 .

Los mercenarios de naturaleza espanola fueron numerosisimos durante el
periodo de hegemonia politica y militar de Espana en Europa, o sea, durante todo
el siglo xvl y la primera mitad del xvii . Entre ellos abundaron los llamados <<Hidal-
gos de vida airada o de cortos habereso, los oficiales reformados o de reempla-
zo y aun los oficiales <<de hdbito» o caballeros de las brdenes Militares .

Como afirma Maravall <<esa estatalizacion de lasfuerzas armadas es ya un
hecho claro desde el Renacimiento en Espana; pero esto no quiere decir que no
queden tambien en Espana, durante mucho tiempo, restos de la anterior con-
cepcion senorial del ejercito, con sus clientelas armadas . . . ; a esta estatalizacidn

33 /bidem.
MARAVALL, J. A . , Estado moderno y mentalidad social 2 . Siglos xva xvu, Madrid, 1986.

El fen6meno to analiza mejor que nadie en nuestro pals, incluyendo caracteres especificos de la
guerra imperial en los diferentes territorios (Flandes, Italia. . .) e incluye numerosas citas al respec-
to de Furi6 Ceriol cuya obra conoce bien el gran historiador modemista . Bdsicamente ver la Parte
Quinta, Capitulo III sobre el arte de la guerra, pp . 513 a 542 .
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de la esfera militar contribuye mucho su transformaci6n economica dineraria.
Con todo ello, cada vez mas las tropas de la Corona serdn de mayor mimero y
mas potentes que ningunas otras y su organizacion objetiva y uniforme se ira
imponiendo a todas. ..">>, situaci6n general perfectamente perceptible en la docu-
mentaci6n que aporta Furi6, ya citada, respecto a los Paises Bajos en 1575 .

Furi6 se muestra partidario de un ejercito permanente bien pertrechado pero
disciplinado y ajustado a las necesidades tacticas en un ndmero correcto y pro-
porcionado, nunca excesivo como ocurria en la zona con la consiguiente carga
dineraria para la Hacienda real, que ya venfa arrastrando graves deficit desde
Carlos V, como hace tiempo demostr6 Carande y otros .

La polemica sobre si debfan desecharse las viejas mesnadas medievalizan-
tes o todo ej6rcito no estatal segufa en pleno vigor en el xvi y aunque la direc-
ci6n de la historia era la ya citada, el fen6meno no es lineal sino zigzagueante y
desigual (el propio Maquiavelo habia sido favorable al mantenimiento de mes-
nadas no estatales, no mucho antes) .

Sin embargo, to que sorprende, es el mimero y calidad de las opiniones a
favor de to que se ha llamado ejercito nacional . En sus tantas veces citados Dia-
logos, Salazar hace declarar al Gran Capitan que olas armas de vuestros subdi-
tos y ciudadanos dadas a ellos por las leyes y ordenes de la guerra, no hicieron
jamds dano, sino provecho, y con ellas se obtienen los reinos y senorios y repu-
blicas inmaculadas mejor que sin ellas»36.

Maravall cree que esta debi6 ser la opini6n de los altos jefes militares espa-
noles coetaneos ya a Furi6, sobre cuyas ideas criticas con los soldados merce-
narios destacados en los Pafses Bajos, ya hemos dado noticia.

La caracterizaci6n del Estado modemo de separar los don elementos hasta
entonces ligados como eran el soldado y su armamento privado o del grupo es
cada vez man una caracterfstica de los nuevos tiempos, como hace tiempo apun-
t6 ya Max Weber3'.

No obstante, la relaci6n entre guerra y economfa dineraria sera insoslaya-
ble; a medida que aumenta la necesidad de dinero en la economfa de la epoca
por impulso del capitalismo comercial (como mejorque nadie explic6 Carande),
los ejercitos de naturales o de mercenarios (cada vez en mayorndmero) otorgan
paralelo incremento cuantitativo a la guerra, que ya en el perfodo de Carlos V
no habria sido posible sin su aportaci6n, de donde la gran importancia de la rela-
ci6n entre Carlos V y sun banqueros (Fugger, Welser, etc.) .

La polemica doctrinal sobre el asunto fue ardua y numerosa ya en el xvi con
autores afavory en contra tanto sobre los ej6rcitos netamente permanentes o no,
como sobre las diferentes formas de su fmanciaci6n31; Furi6 ya conocia estas

's MARAvALL, op . cit., pp . 516 y517.
36 MARAvALL, op. cit ., pp . 551, particularmente las citas de doctrina de la 6poca al respecto,

n6m . 202 ss .
" WEBER, M., Historia econ6mica general, M6xico, 1956, p . 272 .
'$ CARANDE en su Carlos Vy sun banqueros, II, p . 194 s . analiza tal cuesti6n, asf como su

aspecto doctrinal, aunque de pasada, ya que no era terra capital de sun trabajos, como no to es en
nuestra pequena aportaci6n al terra.
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pugnas doctrinales entre las diferentes corrientes y, como buen conocedor de la
obra de Maquiavelo, sabfa que este habia sido claramente partidario del mante-
nimiento de las huestes o mesnadas particulares o ciudadanas de rafz medieval
en contra de los ejercitos netamente profesionalizados y permanentes compues-
tos cada vez mas por soldados mercenarios, formula que consideraba menos fia-
ble por no it acompafiada su acci6n de sentimientos patri6ticos o de afecto a su
ciudad39 .

Como en otras cuestiones, Furid se aparta del pensamiento del pensador flo-
rentino y es firme partidario del ej6rcito permanente, estatal y profesional, aun-
que sin perder de vista nunca su idea base de defender siempre la causa de la paz
y solo acudir a la guerra como solucidn postreraao :

«. . . Dexo aparte los millones de oro que se gastan, han gastado y gastardn
mientras estubieren alborotados to poco que rentan. . . que alfin todo es perder . .
Las armas a provado y VM hasta agora valerosisimamente y con ellas atajado
dos mil malesy efectuado memorables cosas, "pero los gastos han sido grandes,"
muchos los muertos y la pretendida reducciony obediencia no solamente no se
ha conseguido, mds aisn parece que queda "muy dudosa". Suplico por amor a
Dios aVM sea servido de volverse ala otra parte de las dos sobre dichas y"parar
dicha reducci6npor el camino del buen gobierno". . . entiendese que no se debe
apartarde improviso de las armas sino que "sera menester temporiqar" con ellos
hasta tener ganados, pacifzcados yasegurados los dnimos de aquellos vasallos . ..» .

C. LOS CONSEJEROS DEL PRINCIPE : FUNCION, CARACTER,
REQUISITOS

Furio rechaza sin decirlo expresamente todo planteamiento de poder abso-
luto del principe, para to cual acude a numerosas citas de autoridad cltisica, aun-
que casi siempre desde la optica de la praxis politica y administrativa y no des-
de la visi6n de la doctrina jurfdica, ya que insistimos en que no se trata de un
jurista (a pesar de sus conocimientos mas que suficientes de leyes) sino mas bien
de un prdctico de la administraci6n que teoriza a posteriori y en funcion de su
experiencia de gesti6n publica en Flandes como delegado regio .

No considera al principe desvinculado de las leyes como desideratum, aun-
que sin citar el viejo principio rex legibus solutus est expresamente, pero sin que
ello ponga en tela de juicio la liberrima potestad del monarca en sus decisiones,
incluida la potestad de nombrar consejeros a su libre voluntad y medida .

Lo ve asf desde la dptica de hombre y letrado al servicio de la Monarqufa
con un brillante cursus honorum personal, pero deseando al mismo tiempo teo-
rizar sobre el gobiemo y administracidn de los territorios sin pretensi6n de impar-
tir doctrina, ya que 6l mismo no se considera un letrado en sentido estricto .

39 Vid. sus Discursos, II, 10 in genere.
10 FuRi6, <<Remedios», edici6n de M6choulan, op . cit ., p . 103 ss .
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Tampoco dice expresamente que el monarca est6 al margen de la ley civil,
sino que de forma constante se refiere a que el rey debe regirse por la raz6n, el
sentido de justicia y sobre todo por la raz6n de Estado, cuesti6n de la que habla-
remos mas adelante .

Plantea el ambito extemo de la soberania del rey de Espafia, a quien ve 16gi-
camente como senor soberano y autentico emperador en sus dominios, no plan-
teando la cuesti6n de su relaci6n con el pueblo mas que en funci6n del servicio
pdblico y bienestar general como obligaci6n del buen gobiemo en generala' .

Cercano al pensamiento de su coetaneo Baltasar de Ayala42, ya citado, for-
mula no obstante la guerra como justa tan s61o como mal menor y despues de
haber agotado otras opciones, imputando en todo caso al monarca sus costes
morales y consecuencias, ya que en todo momento el principe debe valorar sus
decisiones conforme a la razbn y contando con que si cae en tirano, puede ser
sometido a la justicia popular43, conectando por tanto con una vieja tradici6n
visig6tica sobre el tiranicidio, luego continuada en el pensamiento medieval y
modemo, y alejandose por tanto de autores como Septilveda sobre la conve-
niencia de que los pueblos deban incluso tolerar la probada injusticia y maldad
del rey, ni siquiera bajo el planteamiento, muy extendido en el xvi, de queEspa-
fia debfa entender haber sido la nacibn elegida por Dios como garante del cato-
licismo y la ortodoxia universal.

Al no ser partidario de la guerra sistematica ni siquiera como un medio, con-
siderara como el mejor monarca a aquel que con su prudencia, habilidad, sabi-
duria y diplomacia pueda y sepa evitar conflictos b6licos, siempre para 61 inde-
seables, alejandose tambien en esto del pensamiento de Maquiavelo, Sepdlveda
y otros, instando al monarca a centrar sus esfuerzos en reformas administrativas
y tacticas de todo tipo que frenen la rebeli6n de los territorios y los apacigden
sin necesidad de medidas belicas : el consejero que convenza de ello al principe
sera el mas capaz para los asuntos de Estado .

Aunque de nuevo estas reflexiones las realiza en referencia especifica para
la rebeli6n de las Provincias Unidas de los Pafses Bajos, resultan predicables a
una visi6n general de las cosas o asuntos del monarca, a quien aconseja en su
calidad de delegado regio basandose en su experiencia.

Sera en 1559 con motivo de la firma de la paz en los Pafses Bajos ese mis-
mo afio, despues de asistir directamente 6l a toda la campana militar de Metz y
poco antes del traslado de las tropas espanolas desde Flandes a Italia, por tanto
en un momento pacificador de transici6n, cuando envia a Felipe II y aparece
publicada en una imprenta de Amberes su obra clave en materia de teoria de Esta-
do El Concejo y los consejeros del Principe, indicandole al monarca en su misi-

^' Vid. MARAVnt.t., J. A., La teoria espanola del Estado en el siglo xvu, Madrid, 1944 .
^z No se encuentra muy lejos en sus planteamientos de letrados de la 6pocas. V6ase en este

sentido la reciente y muy interesante aportaci6n de S.u.usTuNO SE Dios «La doctrina sobre el poder
del Principe en Gregorio L6pez Madera», en AHDE, tomo LXVII, tomo 1 (1997), Homenaje a
Tomis y Valiente, pp . 309 a 330 .

41 Institutionum Rhetoricarum, op . cit ., p. 214 .
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va previa y con marcado acento calvinista que le desea el mayor de los 6xitos (la
m!s alta cumbre de poder i gloria) .

A to largo del capitulo primero desarrolla toda una teoria administrativa del
Gobiemo central del Estado, para cuya mejor gestibn dictamina al rey que debera
organizarse en siete consejos sustantivos, autbnomos, independientes y eficaces :

1) Consejo de Hacienda, con competencia sobre olas rentas del Principe,
tanto de las ordinarias como de las extraordinarias, en cogerlas, guardarlas,
conservarlas i amplificarlas . . . mirard tambien en que se quiten aquellos tribu-
tos opechos queson superfluos o danosos o injustos . . . todos los gastos del Prin-
cipe en paz i guerra . ..»".

2) Consejo de la Paz, que define como oaquel que comunmente se dice
Consejo de Estado porque en 9l estriba todo el gobierno>>, describiendo sus ted-
ricas competencias.

3) Consejo de Guerra, enumerando las competencias que denomina inter-
nas y externas del complejo problema b6lico, en el que incluye la diplomacia
exterior e interior e informadores del principe, observando aquf sus amplias lec-
turas de Maquiavelo .

4) Consejo de Mantenimiento al que otorga las competencias de abastos
e intendencia en guerra y paz .

5) Consejo de Leyes con competencias no solo legislativas sino tambi6n
judiciales, ejecutivas e incluso la propia estructura organica judicial .

6) Consejo de Pena con competencias obvias .
7) Consejo de Mercedes cuya creaci6n justifica en terminos erasmistas

«porque si para los malos hai castigo, para los buenos i virtuosos tambien es
razon haia premio>> .

La conveniencia y suficiencia de estos siete consejos la justifica asi:"

«. . .que con tal distincion o division de Concejos, mas negocios mejor i mas facil-
mente se despacharon, es Principe estara mas descansado porque no tendrA tantas
ocupaciones e memoriales i quexas . . . i los del Consejo no tendran tanto que hazer,
pues los negocios se repartirdn i estaran separados los unos de los otros. . .> .

Con una linea argumental paralela y similar, traslada la cuesti6n de conse-
jos especializados a consejeros especializados", que deberan nombrarse por el
rey con prudencia y sin prisa en su eleccidn4' y deberan tener requisitos excep-
cionales°s en la idea ya apuntada de ser mas inteligentes y brillantes que el comtin,
planteando tambien el arduo tema de la posterior decisi6n o actuaci6n del rey si

"' Seguimos de nuevo la edici6n mAs reciente de M6choulan de sus obras, op . cit., pp . 17
a 23 .

4s lbidem, p. 24 .
"~ El Concejo y consejeros. . ., ed . de M6choulan, op. cit., pp . 69-70.
°' lbidem, p. 73.
41 lbidem, pp . 74 y 75 .
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yerra en la elecci6n49, planteando en cierta medida la responsabilidad <<in eli-
gendo» .

No en vano al principio ya del capitulo segundo, que titula expresamente
<<Del consejero i primeramente de sus cualidades en cuanto al alma», plantea
dos elementos basicos previos e imprescindibles para una eleccibn conecta51 :

<< . . .por to qual se deve notar muy bien que en el consejero hay dos cosas: la una es
la suficiencia suya para los negocios,que es que sea idoneo e abil . . .la otra que sea
elegido,en que respectamente mira el Principe . . . >>

A continuaci6n enumera las cualidades que ha de tener el consejero en su
aspecto intelectual o espiritual, que basicamente las resume en las siguientes, en
mimero de quince :

1) Alto y singular ingenio, como condici6n primera y singularmente impor-
tante, toda vez que <<do hai grande ingenio, alli no puede haber virtul ninguna
senalada: i por tanto esta es la primera calidad que muestra la "suficiencia" del
alma del Consejero . . .», que el principe debe conocer de forma directa <<i no se
fie de informaciones agenas».

Mas adelante concreta el por qui de esta cualidad de forma explicitas` :

(< . . .Pero estae mismo ingenio,veniendo a madurar,que a los treinta anos de su edad,
da fruto bueno i saludable i. . . es divino. Este mismo ingenio en su mocedad es algo
verde, da toda manera de fruto i es como un campo mui fertil . ..»

2) Dominio de la retbrica (<<artes de bien hablar») como base para el domi-
nio del debate publico y la buena comunicacio'n y convicci6n, haciendo hinca-
pie de nuevo en el erasmista use de la raz6n; todo ello en su conjunto es fun-
damental para funciones de diplomacia o gestiones de paz entre las naciones52;

por ello concede a esta cualidad o requisito una importancia similar a la pri-
mera:

<< . .de creer es que los hombres, aquellos son mss ecelentes que saben mejor icon mss
gracia hablar i razonar, Por tanto quiero que el Consejero haia aprendido i exercita-
do las arates de bien hablar,ide tal modo las sepa, que sea en ellas eminente . . . Es tal
primeramente por sus dichos que, que es mirar como explica su intencion en su pla-
tica i conversacion ordinaria. . .»

49 Ibidem, p . 68 .
so Ibidem, p . 27 .
5' Ibidem, p . 29 . No estd claro como cree Sevilla Andr6s que estos requisitos que 61 ve exigi-

bles e insoslayables sean consecuencia de su lectura del Principe de Maquiavelo, antes bien da la
impresi6n de ser consecuencia de la experiencia atesorada por Furi6 en Flandes, ya que constante-
mente insiste en el factor de la experiencia para todo buen consejero, juntamente con la prudencia
e ingenio .

52 Ibidem, p . 30 .
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3) Conocimiento y dominio de lenguas, al menos de los idiomas corres-
pondientes a los territorios o dominios donde el monarca pueda enviarle a fin de
informar, negociar o recibir informaci6n para un mejor gobiernos3 .

4) Conocimiento de la historia antigua y modema, de nuevo como factor de
experiencia que ayudard a tomar y tener el mejor juicio para acciones de gobier-
no o prdcticas y tacticas de guerra y paz54 .

5) Criterio claro sobre la virtud, honestidad y demas valores humanos «por-
que en todos los consejos y deliberaciones, to primero que se consulta es si es
contra honestidad aquello. . . (o) para proveher cargos i oficios es menester que
to sepa . . . Esta suficiencia quiero la conozca el Principe de su Consejeropor
experiencia. . .»55 .

6) Sentido practico del gobiemo tanto en paz como en guerra, to que 6l deno-
mina que el consejero «sea politico,5b.

7) Contrastada experiencia mediante viajes y contacto directo con la pobla-
ci6n de territorios o dominios a gobernar por su reys' .

8) Informaci6n suficiente y contrastada de los asuntos publicos tocantes al
gobierno interior y demas dominios imperialess8 .

9) Sentido y conciencia clara del bien comun y de servicio pdblicos9.
10) Sentido de Estado y visi6n del Gobierno del mismo, que debe saber tras-

ladar al prfncipe de forma realista y ponderada6° .
11) Sentido probado de la bondad y sobre todo de la justicia, de la que se

derivan otras virtudes inherentes al buen consejero como la lealtad, la discreci6n
extrema y otras que describe b' .

12) Suficiencia en franqueza y liberalidad, virtudes que debe trasladar a su
principe basandose en su experiencia y buena fama todo consejero oporque el
pueblo se paga mucho de lafranqueza, la ama i aun la adora . . .»6z .

13) Sentido probado de la beneficencia, que igualmente debe trasladar al
prfncipe61 .

14) Talante afable en las audiencias publicas, como antesala e imagen que
debe saber trasladar de su superior el prfncipe6'.

15) Fortaleza de espiritu, a la que otorga con un sentido netamente erasmista
de nuevo, la prioridad basica que s61o concede a las dos primeras cualidades ya
citadas, defini6ndola exhaustivamente15, buscando en todo momento la conse-

s' lbidem, p . 31-32.
5^ Ibidem, pp . 32-33 .
1s Ibidem, p . 36 .
1b Ibidem, p . 30 ss .
57 Ibidem, pp . 30-40 .
5s Ibidem, p . 42-43 .
59 lbidem, p . 45 .
6° Ibfdem, p . 46-47.
6' IbIdem, p . 49 .
62 lbidem, p . 51 .
s' lbidem, p . 52 .
6° lbidem, p . 53 .
1 lbidem, p . 55.
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cuci6n de la fama, todo ello en una lfnea de opini6n a caballo entre el pensa-
miento de Maquiavelo y Erasmo y comdn a todo el Renacimiento .

Va a ser en el capitulo siguiente de su obra, que denomina «De las cualida-
des del consejero en cuanto al cuerpo», donde se explaya en una de las partes
novedosas e innovadoras para la 6poca, cual es la caracteriologfa de los perso-
najes pfblicos, en tanto en cuanto mantiene la tesis, que fundaments y en gran
medida convence al lector, de que los caracteres y ciertos rasgos ffsicos condi-
cionan la obra, el talante y las decisiones del prfncipe o del consejero (de nuevo
realiza habilmente el mismo paralelismo), convirti6ndose en un claro y brillan-
te antecesor de los conocidos estudios de Gregorio Maran6n precisamente sobre
el mismo personaje : Felipe II, el timido y melanc6lico con poder, por excelen-
cia, segdn el propio Marafi6n, que coincide en gran medida con to observado por
Furi6 Ceriol.

Dichas cualidades ffsicas deseables son para Furi6 de forma muy resumida,
ya que no es este el lugar para profundizar en caracteriologia fisica-psicol6gica,
basicamente las cinco siguientes : edad entre treinta y sesenta anos, complexi6n
fisica correcta, talla mediana y proporcionada, asf como aspecto facial agrada-
blebb. Analiza mss adelante el talante psicol6gico, apercibiendo sobremanera
acerca de las personas melancblicas y flematicasb' .

Mantiene la tesis segdn la cual, al poseer el monarca la potestad de elecci6n
de sus consejeros, esta se producira en funci6n de una cierta empatfa entre ambos
en su caracteriologia, toda vez que ve dificil que quien elige to haga a una per-
sona muy diferente a sf mismo, porque le produciria rechazo .

En la misma lfnea ya expresada anteriormente, mantiene el paralelismo de
que ambas partes, rey y consejeros, deberan estar en la misma linea psicol6gica
y caracteriol6gica, debiendo el principe acercarse a las virtudes de sus conseje-
ros, porque la forma de actuaci6n de ambos forman un todo .

La formulaci6n que hace de un consejero ideal, segdn hemos visto, deberfa
por tanto coincidir con la figura del propio Felipe II y en este sentido, uno de los
estudiosos del terra en la obra de Furi6, cual fue Sevilla Andres, afirma que
dichas virtudes te6ricas ideales las atribuye nuestro autor al monarcab8.

' Ibidem, pp . 59 a 65 .
6' Ibidem, pp . 62.
68 SEVILLA ANDRf-s, op. cit. p. 66 ss. Igualmente, WCHOULAN, en un breve pero acertado ana-

lisis comparativo entre las cualidades del buen consejero que enumera Furi6 y las que posefa Feli-
pe II no ve apenas coincidencias, en op . cit., pp . XL a XLIV De forma similar se deduce de la obra
de VINAS MEY sobre la doctrina penal de Furi6, aunque sin citar expresamente la cuesti6n (op . cit.)
y to mismo parece deducirse de la triada de publicaciones de BLEzNicx sobre Furi6, particularmente
en sus Los conceptos politicos de Furio Ceriol, op. cit. in genere.

Interesantes para la cuesti6n resultan tambi6n los trabajos ya cl6sicos de BATAiLLON. M ., Eras-
mo y Espana y de forma mss directs en relaci6n a las importantes determinaciones que Felipe II
hubo de tomar en su vida pdblica el no menos cl6sico de F. BRAUDEL sobre El Mediterrdneo y el
mundo mediterrdneo en la epoca de Felipe II y de forma especial las especfcas aportaciones sobre
la personalidad de Felipe II de Maran6n o Menendez Pelayo, suficientemente conocidas por cual-
quier historiador.
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A nuestro entender se equivoca plenamente . Las virtudes de viveza, simpa-
tfa, facil comunicador, agradable, extrovertido, alegre . . . son justamente las con-
trarias a las que posefa un rey triste, melanc6lico y flematico, siempre cerrado a
cal y canto en su despacho rodeado de secretarios .

Mas aun, el gran observador que fue Furi6 de los grandes personajes de su
6poca que conocfa, mantiene en toda su obra el principio de que un buen cono-
cimiento de la fisonomia ayuda a conocer a la persona o en cierto modo a pre-
ver sus posibles tomas de decisiones y en este sentido siempre mantuvo la idea
de desconfiar de aquellos que poseen labios gruesos y caidos, que es precisa-
mente el rasgo facial mas propio de Felipe II .

Todo da a entender que se refiere de forma sutil al rey, al que nunca tuvo en
alto valor y sobre cuyas decisiones y su acierto casi siempre desconfiaba, aun-
que no to explayase nunca de forma explfcita por razones obvias . Dicha tesis
encajarfa perfectamente, si tenemos en cuenta que el rey nunca accedi6 a nom-
brarle Vicecanciller de Arag6n, a pesar de la citada petici6n de 1581 .

Va a ser en la parte final de la obra, que 61 denomina De la eleccion del con-
sejero (comprende el capftulo IV y tan s61o le sigue un breve epilogo o relectio),
donde quizas mejor concreta sus pensamientos polfticos, tanto de gobiemo como
de administraci6n .

Manteniendo el mismo estilo epistolar y didactico, otorga un total de nueve
consejos o criterios basicos de selecci6n oeleccibn de consejeros que denomina
<<avisos» Yque de forma proverbial (como en los capitulos anteriores de la obra)
da especial importancia al primero de ellos, siendo sucintamente los siguientes :

1) Avisa al prfncipe de la especial relevancia y trascendencia de una bue-
na o mala eleccimn porque segun 61 <<Vemos primeramente que el primerjuizio
que se suele hazer sobre el Principe i de su habilidad, es de la reputacidn de
los de su Consejo, porque quando son sabios i sufizientes, siempre es reputado
sabio el Principe, pugs supo entender qudles eran los suficientes, i despuis con-
servarselos fieles i leales»69 , es decir, vuelve sobre la responsabilidad in eli-
gendo.

2) Que sea elecci6n acertada en to tocante a no rodearse de aduladores, ries-
go frecuente en quienes ostentan poder'° .

3) Que el principe con dominios en diferentes territorios elija consejeros de
todos y cada uno de ellos porque «teniendo el Principe consejeros de todas sus
provincias, digo naturales dellas, podrdmejor i mdsfdcilmente proveher en todo
quantofuese menester . .»".

4) Que la elecci6n debera ser selectivfsima y con previa informacidn exhaus-
tiva, previa <<pesquisa informativa» y selecci6n posterior entre los mejores el
mejor, buscando la excelencia, no siendo los elegidos necesariamente del pro-

69 MECHovc.AN, op . cit ., p . 68.
'° Ibfdem, p. 69 .
11 Ibidem, p. 72 .
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pio entomo de la Corte'2 y siempre bajo el principio de «segdn el m6rito i auto-
ridad de cada uno».

5) Que en evitacidn de calumnia durante el periodo de informaci6n o prue-
ba, agote el prfncipe los plazos sin prisa alguna para la mejor selecci6n73 con ins-
trucciones concretas al caso.

6) Que realizadas todas las informaciones y pesquisas, el principe ha de
reservarse la ultima palabra con clara reserva de toda informaci6n sobre los can-
didatos «i no crea mds que to que con sus ojos viere i con sus manos tocare . . .»'4.

7) Que previa a la eleccion, el candidato haya de superar examen de habi-
lidad y suficiencia'S .

8) Que una vez realizada la elecci6n, el consejero electo dos dias mas tar-
de sera llamado por el principe en presencia de su casa y Corte oa puertas abier-
tas, le dird en breves palabras como ha sido elegido por su merescimiento . . .»'6.

9) Finalmente, que la toma de posesi6n y juramento del cargo adquiera la
solemnidad necesaria, jurando «de ser bueno i leal vasallo i consejero de su Prin-
cipe, que procurard bien i honra de todo el Principado y que ni por intereses de
vida, bienes, sangre, amigos ni aliados no dexard de seguirjusticia i razon . . .»",
formulario muy comun en el siglo xvi en juramentos similares .

Ciertamente, sigue manteniendo hasta el final de su obra la tesis de la exi-
gencia paralela de mismas virtudes amonarca yconsejero, a elector y a elegido,
con claras influencias maquiavelianas; tampoco plantea con claridad la distin-
ci6n entre el cargo de monarca y de consejero, aunque la fuese evidente, y por
ello no hayen su obra una distinci6n clara y necesaria entre los actos de gobier-
no y los actos administrativos.

No obstante, su planteamiento resulta claramente antimaquiaveliano, al insis-
tir ad nauseam en la necesidad de virtud y reconocida buena reputacion o apo-
yo popular en todo buen consejero, que se concreta ademas en respeto, afecto y
reconocimiento popular.

Resulta evidente que atin esta muy lejos de planteamientos posteriores como
la conocida doctrina de Saavedra Fajardo, para quien el principe debe tener con-
sejeros, que no ocompaneros de Imperioo, en to que sera luego un planteamien-
to contundente en la tendencia imparable de las monarquias modemas hacia el
absolutismo, pero Saavedra escribe esto en 1640 y Furi6lo hacfa en 1559 y los
mas de ochenta anos de diferencia trazan una linea evolutiva clara del pensa-
miento de la epoca al respecto".

'z Ibidem, p. 73 .
" Ibidem, p. 73 .
'a Ibidem, p. 74 .
's Ibidem, p. 75 .
76 Ibidem, p. 77 .
" Ibidem, Infine .
'$ Nos referimos a la obra clave al respecto de SAAVEDRA FAJARDO Idea de un principe poli-

tico cristiano, editada por BAE, t. XXV, Madrid, 1947.
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Conforma, no obstante, el inicio que luego se mantendra, de la eleccidn bajo
criterios objetivos de capacidad y merito, como ya puso de manifiesto de forma
definitiva Garcfa Marfn hace tiempo en su estudio sobre la burocracia castella-
na del xvl'9 .

Darfa en principio la impresi6n de que la doctrina de Furi6 mantiene adn
caracteres medievalizantes sobre el Gobierno yAdministracion, aunque hay opi-
niones contrariasg° .

Ahora bien, no conviene exagerar en demasfa cuando hablamos del transito
desde la teorfa y practica del Gobierno medieval (central o local, en este senti-
do no hay excesiva diferencia) al ejercicio gubernamental de corte <<moderno>>
de los siglos xvi y xvin. Ya el maestro Vicens Vives hace tiempo que to consta-
t6, al igual que otros matices, en un magnffico estudio sobre la estructura admi-
nistrativa que por su valor citamos :

<<Mientras el Estado mondrquico desarrolla formas nuevas de administra-
cion al compds de la presidn de las circunstancias economicas, sociales y beli-
cas que le rodean en los siglos xvi y xvli, la mayoria de las personas que ocu-
panlos cargos conservan una mentalidad totalmente medieval . Ciertamente, los
tratadistas hablan de funci6n ptiblica desde principios del siglo xvll, pero quie-
nes la sirven entiendenpor ella una ventaja personal de cardcterpatrimonial.
Ello deriva, segitn Mousnier, de que el mismo principe continua considerando
el Estado como un patrimonio, apesar de que los teoricos indican su calidad de
usufructuarioyadministrador; al darun oficio se desprende de unaparte de su
propiedad, quepasa a ser detentada por el beneficiario . Quizd sea aitn mcis inten-
so el resabidofeudalizante que impregna la administracion en los primeros siglos
del Estado centralizado a la moderna. Esta es la tesis de Chabod: el oficio como
<<pension>> dada por el soberanoo" .

<<Dificultad del reclutamiento delpersonal administrativo competente . Sena-
la Koenigsberger que el gran problema de la administracion durante la segun-
da mitad del siglo xvi en la Monarquia espanolafue la dificultad de encontrar
funcionarios honestos y capaces . La mediocridad de consejeros y oficiales se
debe buscar, segisn 9l, en el escaso rendimiento de las Universidades>>, aunque
en rigor probablemente no debe asignarse toda la responsabilidad al poco ren-
dimiento de las Universidades, entre otras razones porque por entonces es obvio
que la «cienciao no residfa exclusivamente en ellas ni mucho menos.

Por otra parte, no siempre era mas eficaz el potencial bur6crata cargado de
titulos universitarios, como se desprende de sus propias observaciones sobre el
Gobierno del Milanesado : <<Esto parece desprenderse del minucioso estudio de
Chabod sobre la burocracia milanesa de los siglos xvi y xvii. En este caso, no
se comprueba la presion de base de la burguesia para convertir la administra-

'9 GARCiA MARK,J. M., op. cit. p. 150 ss.
I Vid. SEVILLA ArmRts, op . cit. in genere.
e' VICExs VWES, J., Estructura administrativa estatalen los siglos xvt y xvu, Estocolmo, 1960,

reproducido en su Obra dispersa, vol. II, pp . 359-377 .
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cion enportavoz de sus designios de clase -como en el siglo xm-, ni tampoco el
interes de la monarquia enfomentar el reclutamiento de personal especializa-
dopara defender sus intereses . Muchas veces el burguis con titulos academicos
era mds escollo que una ayuda eficaz» .

D. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES SOME LA «RAZON
DEESTADO» EN FURIO CURIOL

Utiliza el autor de forma equivoca el vocablo «Estado> basicamente en refe-
rencia directa a los «Estados Altosy Bajos>> de Flandes, posteriormente conoci-
dos de forma comdn por la historiografia como Paises Bajos. Realmente, le da
al t6rmino acepci6n no univoca y a veces plural, muy al use de otros autores de
la 6poca, a veces confundiindolo con Provincias osimplemente territorios, dan-
doles significado tacitamente comfny en todo caso no tomandose especial inte-
r6s en discemir los conceptoS82, por ejemplo, cuando habla de apaciguamiento
destos Estados, en referencia a los Paises Bajos, a los queen otro momento deno-
mina «provincias>> y siempre sin plantear su vinculaci6n a la Corona, concepto
que igualmente no utiliza con propiedad" .

Parece referirse, en todo caso, aunque sin nombrarlo expresamente, al moder-
no concepto «razdn de Estado>> en varias ocasiones al hablar, por ejemplo, del
perd6n a los lfderes de la rebeli6n de los Pafses Bajos por encima de toda raz6n
de Estado8°, al engano legftimo por raz6n de Estado", al premio a leales tras la
rebeli6n por raz6n de Estado16 e incluso al concepto orden pdblico como cues-
ti6n de Estado sin discemir entre competencia o raz6n de Estado" .

Dando como perfectamente valida la utilizaci6n del termino Estado en el xvl,
coincidimos con Escudero en que ocon la llegada de Carlos V, apareci6 como obje-
tivo prioritario, desde el punto de vista de la organizacidn politica, la institucio-
nalizaci6n de la monarquia en cuanto tal . Dado que el monarca sepresenta como
aglutinante de la nuevaforma politica, los esquemas de gobierno han de configu-
rarse alrededor de supersona yporencima de los interesesparticulares de los rei-
nos. Existenpues unos intereses supremos de la monarquia, y ella reclama las ges-
tiones mds altas que desbordan laspropias de los reinos, aunque inmediatamente
les afecten. Asume en fin to politico y to que, porestar bajo la "raz6n de Estado",
define a la monarquiafrente al exterior. LosConsejos de los reinos, en cambio, que-
dan reducidos a la justicia y a to puramente administrativo de cada territorio>>88 .

82 Dircurso de Furid Ceriol sobre el apaciguamiento destos Estados, edici6n de H . Mbchou-
lan, op. cit., pp . 125 a 133 .

83 Ibidem.
~' Ibidem, p . 127 .
85 Ibidem, p . 128 .
16 Ibidem, p . 128 .
8' Ibidem, p . 129 .
88 EsCUDERO, J. A.Administracidn y Estado . . ., op . cit. p . 517. Sin duda la opini6n de Escudero

es deternvnante, al tratarse del mejor experto en el tema. Acertadisima es su interpretaci6n (no exen-
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En lineas generales y a pesar de los cambios sobrevenidos durante el reina-
do de Felipe H y por tanto predicables al periodo de la obra de Furi6, son man-
tenibles estos conceptos ; valdria en tal sentido, con caracter utilitarista para avan-
zar en los conceptos, la magnifica definicion que el propio Escudero da de Estado
como organizacion politica de la Monarquia89, con motivo de to que denomina
un proyecto de Estado del siglo xvi con referencia a la cuesti6n indiana .

En la misma linea debe entenderse to que Truyol Serra denomina la prdcti-
ca de los Estados al analizar la genesis del mundo interestatal europeo moder-
no, en su estudio sobre la Historia del Derecho Internacional Pdblico90 .

Pues bien, en este contexto y con caracter meramente aproximativo, plan-
tean algunos pensadores al servicio del propio Estado el problema de la razon
de Estado en el dominio y praxis de la administraci6n intema, pero sobre todo
en la politica exterior, si bien es esta cuesti6n a matizar, porque Furi6 da al menos
la impresi6n de hablar de la cuesti6n en referencia a los dominios espanoles en
los Paises Bajos, que en rigor podrian no considerarse territorios (provincias dice
61) exteriores .

Resultara determinante el influjo de Maquiavelo en la cuesti6n, toda vez que
es maquiavelico el principio segtin el cual el principe gobemara buscando el inte-
r6s de Lo Stato antes que principios eticos, morales, el Derecho osu propio pueblo .

Bajo esta idea, en Maquiavelo no aparece como tal el nombre actual pero si
el concepto, ya que como hace tiempo afirm Croce, fue el pensador florentino
el primero en desligar totalmente la acci6n politica de la moral, al menos en su
pura praxis9' .

Furi6 plantea de igual forma el tema, sin nombrarlo pero con similar con-
cepto, bajo el punto de vista de aplicar siempre la ratio a toda acci6n politica y
caso de ser el Estado, ratio Status, si bien alejandose del pronunciamiento radi-
calmente aetico o amoral de Maquiavelo y sometiendo por el contrario la raz6n
de Estado a ciertos limites .

Va a ser cuando la politica deje de estar investida de valores absolutos cuan-
do se desarrollen mas y mejor las doctrinas sobre la cuesti6n y ello sera preci-
samente a fines del xvi, coincidiendo con el final del reinado de Felipe II y sien-
do Furi6 hombre de avanzada edad, to que explica que 61 tan s61o enuncia el tema
sin profundizar.

Igualmente, sera con motivo de grandes acontecimientos de su reinado, como
la alianza de un reino cristiano con el turco infiel, hecho abominable para la orto-
doxia de la 6poca, cuando justifica por los te6ricos al servicio del Estado como

to de ironia y agudeza) sobre las pintorescas e inauditas opiniones de determinado historiador del
Derecho para quien en Espana nunca hubo Estado (1!), dentro de su «Sobre los Cuentos de Grimm
y otros cuentos», publicada en la Rev. lusfugit, vol . 3-4 (1994-95), Zaragoza, 1996, pp . 469-483 .

89 EsCUDERO, J . A ., Adminisstracion y Estado. . . op. cit ., p . 591 en su Un proyecto de Estado
en el siglo xvi y la cuesti6n indiana .

90 TRUYOL Y SERRA, A., Historia del Derecho Internacional Publico, Madrid, 1998, p . 53 .
9' CROCE, B ., Elementi di politica, Bari, 1925 . Vid. tambi6n al respecto MEUVEcKE La idea de

la razon de Estado en al Edad Moderna, Madrid, CEP, 1997 .
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raz6n de Estado contra otra potencia rival, aunque 6sta fuese genuinamente cris-
tiana.

Adquiere sentido asi que te6ricos de la epoca coetuleos a Furi6 de fines del
xvi u otros pr6ximos de las primeras d6cadas del xvll, como B6thune en Fran-
cia o Botero en Italia, abunden en el concepto segtin el cual si la funci6n de todo
Estado moderno es ampliar su dominio interior y exterior, la raz6n de Estado no
sera otra cosa mas que la utilizaci6n de medios adecuados para conservar y
ampliar esos dominios".

En 1595, tres anos despu6s de la muerte de Furi6, escribfa Rivadeneira en
su tratado sobre las virtudes del principe cristiano que « . . . ante todas las cosas
digo que hay "raz6n de Estado" y que todos los principes la deben tener siem-
pre delante los ojos, si quieren acertar a gobernar y conservar sus Estados»93,
insistiendo en la idea ya anterior a 61 de la obligaci6n del monarca no s61o de
conservar, sino acrecentar sus dominios .

Imbufdo de un fuerte sentido practico y tono laicista, no cita apenas princi-
pios religiosos referentes a la cuesti6n sino mas bien pronunciamientos 6ticos, a
pesar de que ya anos antes Vitoria94 y otros pensadores de la llamada Escuela
espanola habian vinculado todo fin de la Republica a la religi6n y servicio divi-
no, bajo la vetusta teoria cristiana de recompensa post mortem .

Realmente, es indubitable que este fen6meno de la cristianizaci6n de la raz6n
de Estado tuvo bastante que ver con la idea originaria de la Universitas Chris-
tiana, independientemente de que este fen6meno politico imperial sea mucho
mas complejo, en tanto ponia la idea del Imperio al servicio de la religi6n9s .

Fernandez-Santamaria, uno de los mejores conocedores de las interrelacio-
nes entre el pensamiento politico-administrativo de la 6poca y la raz6n de Esta-
do, abunda en la idea al afirmar que la ortodoxia espanola del Barroco (por tan-
to, ligeramente posterior a Furi6) nada anteponia a la defensa de la fe, ya que toda
heterodoxia originaba rebeliones y tumultos por principi096, planteamiento 6ste
que desde luego adquiere clara relaci6n causa-efecto en los tumultos de los Paf-
ses Bajos que cita Furi69', en su relaci6n a su vez con la desviaci6n de la orto-
doxia religiosa .

En este sentido, la funci6n de la Iglesia fue no s61o interesada sino enorme-
mente cinica, ya que, como indica Femandez de Escalante, su baza consisti6 en
anatematizar o enviar la Inquisici6n drasticamente contra todo aquel que se

92 BOTERO, G ., Della ragion di stato, 1589 .
93 RIVADENEIRA, P Tratado de la religion y virtudes del principe cristiano, escrito en 1595,

edici6n de la BAE, LX, Madrid, 1952 .
9° Vrrom, E DE ., De potestate civile, ed . de Urdanoz ; igualmente en su <<Lrt Ley» . Comenta-

rio a la Prima secundae, cuesti6n 92, los efectos de la ley, dice <da finalidad del rey es la misma
que la de la ciudad y la de la Republica ya que 6stas son su fin» . Vid. <(La Ley» de Francisco de
Vitoria, estudio preliminar de Luis Frayle Delgado, Madrid, 1995, p . 22 .

9s Sobre la Universitas Christiana, vid. MARAVALL, J. A., <<La teoria espanola del Estado. . .»,
op. cit.

96 FERNANDEZ-SANTAMARIA, J. A. Raz6n de Estado y politica en el pensamiento espanol del
Barroco (1595-1640), Madrid, 1986 .

91 Furi6 en su Discurso sobre el apaciguamiento destos Estados op . cit . pp. 125 a 133.
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apartase to mas mfnimo de su linea oficia198, confundiendo la raz6n de Estado
con sus propios intereses como organizaci6n .

Finalmente, digamos que Furi6 se aleja totalmente de ese planteamiento,
insistimos en que su visi6n es claramente pragmatica, racional y laicista y se
aproxima mas a la visi6n de Botero", en el sentido de evitar siempre si es posi-
ble toda guerra, apaciguar los Estados y lograr largos periodos de paz, en la con-
vicci6n de que esta facilita los mejores logos politicos para el principe y el bie-
nestar comun.

CARLOS MERCHAN FERNANDEz

98 FERNANDEZ DE EscALANTE, M., «<Qlamos de Barrientos y la teoria de la raz6nde Estado en
Espaha», Barcelona, 1975 .

19 BoTERo, G ., Della ragion . . . op . cit., in genere .
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