
LAS CIUDADES EN CASTILLA YEN EL
IMPERIO ALEMAN

(Analisis comparativo de su perfil juridico)

INTRODUCCI6N

Entre los conceptos mds controvertidos manejados por la historiograffa me-
dievalista europea figura sin lugar a dudas el de ciudad, para el que por to demas
tampoco otras disciplinas como la geografa o la sociologfa han conseguido pro-
poner una definici6n incontrovertida.

En el origen de las discrepancias y dificultades a la hora de fijar los criterios
que definen al fen6meno urbano en la historia esta el propio hecho de que 6ste
puede ser abordado desde muy diversas perspectivas, yen funci6n del enfoque es-
cogido se justifica la aplicaci6n de la categorfa de ciudad a n6cleos de poblaci6n
de muy distintas caracteristicas. En la historiograffa medievalista se ha tendido,
sobre todo desde el siglo XIXy hasta fechas muyrecientes, a definir el fenomeno
urbano preferentemente desde la perspectiva de la historia del derecho, y, por de-
rivaci6n, de la historia politico-jurisdiccional, entendiendo por tal la que se ocupa
de analizar la evoluci6n de las relaciones de poder desde el punto de vista de su
aplicaci6n sobre el territorio . En las dltimas d6cadas por el contrario se ha insisti-
do en Ilamar la atenci6n sobre ]as insuficiencias de estos enfoques a la hora de dar
cuenta de la singularidad del fen6meno urbano en la Europa medieval, y sobre la
necesidad de poner a 6ste en relaci6n con la evoluci6n de las estructuras socioe-
con6micas 1.

1 . Entre las ultimas obras publicadas que m6s insisten en la necesidad de analizar el fe-
n6meno urbano medieval como resultado y manifestaci6n de la evoluci6n general de la's estruc-
turas socioecon6micas destacariamos . G . BOIS La mutation de !'an mil. Lournand, village
mdconnats de l'Anteguite aufeodahsme, Fayard, Paris, 1991, R . H . HILTON, English and French
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No cabe duda de que estos nuevos planteamientos quedan perfectamente jus-
tificados a partir de las exigenclas del proyecto metodol6gico de la historia total,
pero no nos deben llevar tampoco acaer en el extremo de desautorizar por princi-
pio cuantos analisis del fen6meno urbano medieval se acometan desde perspecti-
vas parciales, y muy en particular desde la de la historia del derecho, hoy
relativamente desprestigiada por reacci6n frente a la situaci6n anterior en que s61o
se tendfa a definir ]as ciudades desde el punto de vistajurfdico, sobre todo en Ale-
mania y en Inglaterra 2. Por el contrario los analisis enfocados hacia la caracteri-
zaci6n de ]as ciudades desde el punto de vista jurfdlco y constitucional presentan
un interes en sf mismos, pormas que ofrezcan una imagen excesivamente parcial
del fen6meno urbano, y en consecuencia deben continuar siendo acometidos por
los investigadores para profundlzar en nuestro conocimiento ycomprensi6n de las
sociedades medievales .

Teniendo en cuenta no obstante la abundancia de la literatura historiografica
dedtcada a esta parcela de la historia medieval europea, que a diferencia de otras
mereci6 atenci6n preferente de los investigadores del siglo XIX y gran parte del
XX, cabe preguntarse si quedatodavfa lugar para aportaciones novedosas en este
terreno. Sin duda alguna ]as posibilidades derivadas de la apllcaci6n de nuevos
planteamientos te6ricos a las fuentes documentales sobre las que ya han trabajado
intensamente las generaciones precedentes, son imprevisibles . Pero en concreto
existe un campo que hasta el momento ha sido escasamente trabajado y que sin
embargo ofrece grandes posibilidades para la investigaci6n, como es el de la his-
toria comparada de IDS diferentes ambitos politicos que coexistieron en la Europa
medieval, y que si bien participaron de unas comunes caracterfsticas que conven-
cionalmente se consideran definitorias del sistema feudal entendido en t6rminos
amplios, adoptaron modelos de organizaci6n en todos los niveles muy diversos .

De hecho se advierte que una de las principales deficiencias que presentan los
analisis «clasicos» sobre historia urbana medieval radica en que 6stos se han ve-
nido centrando con exceso en determinados ambitos geograficos en particular, y
con frecuencia han tratado de construir modelos con pretensiones de generaliza-
ci6n a partir de las observaciones efectuadas en esos restringidos ambitos. Por
otra parte las regiones consideradas marginales, y que de hecho s61o to eran con
respecto a los ambitos que comprendi6 el Imperio carolingto, han sido mas desa-
tendidas que otras a la hora de construir estos modelos sobre la ciudad europea
medieval, y ello ha conducido a que 6stos presenten un panorama excesivamente
sesgado de la realidad, en particular a la hora de definir a la ciudad como realidad
jurfdica .

En efecto, la organizaci6n jurisdiccional del territorio que con mayoro menor
grado de uniformidad se impuso en todos los Ambitos integrados en el Imperio ca-
rolingio influy6 decisivamente a la hora de imprimir unos peculiares rasgos a las

towns in feudal society. A comparative study, Cambridge University Press, 1992 R . MESSLING,
Die Stadt and thr Land, Colonia-Viena, 1989 . Estado de la cuesti6n sobre tendencias actuales
en historia urbana en distintos pafses europeos en F MAYRHOFER (Ed .) . Stadtges-
chichtsforschung . Aspekte, Tendenzen, Perspekttven, Linz/Donau, 1993 .

2 Vid. S . REYNOLDS «Stadtgeschichtsforschung in England)) en F MAYRHOFER (Ed .) op.
cit. pp. 19-35 .
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ciudades como entidades juridicas, por mas que la distinta evoluci6n polftica de
cada uno de estos ambitos a partir del siglo X propiciase el que las ciudades ad-
quiriesen un perfil muy distinto de unos a otros, seg6n demuestra el mas superfi-
cial analisis comparativo de los casos italiano, aleman y franc6s. Un hechoque
sin embargo se olvida frecuentemente, es que -ran parte del territorio europeo
no conoci6 este modelo de organizaci6n jurisdiccional, y que por to tanto no
tiene sentido aplicar categorfas y modelos construidos sobre la base del analisis
de dmbitos postcarolingios para caracterizar por ejemplo desde el punto de vista
juridico a ]as ciudades que se desarrollaron en un r6gimen de organizaci6n juris-
diccional del territorio completamente distinto, como fue el caso por ejemplo de
las castellanas .

Por esta raz6n hemos considerado oportuno, a efectos de profundizar en la
comprensi6n del fen6meno urbano medieval desde el punto de vista juridico, lle-
var acabo un analisis comparativo de dos dmbitos que conocieron un r6gimen de
organizaci6n jurisdiccional del territorio muy diferente, para asi llamar la aten-
ci6n sobre los contrastes que en funci6n de ello se advierten en el perfil jurfdico
de sus ciudades . Y en concreto los dos ambitos escogidos han sido por un lado los
territorios que abarc6 la Corona de Castilla en la Baja Edad Media y por otro el
sector del Imperio al norte de los Alpes.

l . LA CIUDAD COMO AMBITO DE APLICACI6N DE UN DERECHO
PRIVILEGIADO

La caracterizaci6n de las ciudades plenomedievales como inmunidades, en
]as que estaba vigente un derecho distinto al aplicado por los poderes feudales en
los territorios rurales, fue uno de los puntos en que mas insisti6 la historiograffa
germana, y en general toda la europea, durante el siglo XIX, tratando con frecuen-
cia de demostrar asi que en las ciudades medievales se habfan gestado los princi-
pios jurfdicos y formas de gobierno que tras las revoluciones burguesas fueron
adoptados por los estados europeos del XIX 3. En 61tima instancia esta caracteri-
zaci6n se fundamenta en la asunci6n de la idea, acariciada tanto por los historia-
dores liberal-burgueses del XIX como por muchos de los marxistas, de que el
germen de la disoluci6n del feudalismo estuvo en las propias ciudades medieva-
les, aunque unas veces se insiste mas en valorar ]as transformaciones que el desa-
rrollo urbano desencaden6 en el terreno socioecon6mico, y otras se accede a la
cuesti6n desde el punto de vista mas abstracto de la evoluci6n de las ideas polfti-
cas y principios juridicos en general 4.

3 . Vid . W. EBEL, «Uber die rechtsschopferische Leistung des mittelalterlichen deutschen
Bijrgertums» en Problente der deutschen Rechtsgeschichte, Gottingen, 1978, pp. 145-162 Ca-
lifica a las ciudades literalmente de «Treibhauser des modemen Staatsgedankens» (invemade-
ros del concepto de estado modemo) La caracterizaci6n de la ciudad como Rechtsinsel es
habitual en coda la historiograffa germana hasta la actualidad .

4 . Autores como Pirenne, y gran parte de la historiograffa marxista, habrian puesto el
acento en el primer aspecto, presentando a las ciudades preferentemente como comunidades
orientadas hacia la prdctica del comercio y las finanzas . Los historiadores del derecho por el
contrario se habrian concentrado mas en establecer una vinculaci6n entre los principios polfucos y
jurldicos vigentes en las ciudades medtevales y los vigentes en los estados liberales del siglo XIX . Un
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Espana no permaneci6 tampoco al margen de esta poderosa corriente de
ideas, y correspondi6 al insigne historiador Hinojosa la principal responsabilidad
en su difusi6n, por cuanto 61 fue quien mas insisti6 en caracterizar al municipio
medieval, implicitamente identificado con la ciudad, como el precursor del estado
modemo, sosteniendo que «61 suprimi6 las trabas jurfdicas que separaban ]as va-
rias clases sociales y daban el caracter de privilegio a la libertad civil y la partici-
paci6n en la vida pdblica», de forma que <dos grandes principios que informan la
vida contempordnea, la libertad de la persona, de la propiedad y del trabajo, la in-
violabilidad del domicilio, la unidad de fuero, la igualdad de derechos civiles y
politicos...tuvieron su primera realizaci6n practica en la esfera limitada por los
muros del municipio» 5. El enfasis puesto en el t6rmino municipio representa una
peculiaridad espanola sin equivalencia en la historiografia germana, en la que pre-
ferentemente se inspiraban nuestros historiadores de fines del XIX y comienzos
del XX, pero en 6ltima instancia se trata de una mera formalidad ya que multiples
indicios demuestran que al hablar de municipio se esta pensando en ciudad, hasta
el punto de que se le llega aequiparar con espacio amurallado, y, to que es todavfa
mas inexacto, con inmunidad segregada del territorio, al modo como to fueron las
ciudades episcopales del Imperio con respecto a sus condados 6. Y aqui radica
desde nuestro punto de vista unode los grandes errores cometidos por Hinojosa y
su escuela en la caracterizaci6n de las ciudades medievales castellanas, por cuanto
en su afan por aplicar al reino de Castilla las ideas desarrolladas por los historia-
dores alemanes se empenaron en caracterizar a las ciudades como inmunidades,
que habrfan desarrollado un tipo de derecho distinto al derecho territorial vigente
en los ambitos rurales de los que habrfan quedado segregadas 7. Ysi bien es cierto

ejemplo en W EBEL, art. cu. Tambi6n en esta mlsma lfnea, pero sin establecer una vinculac16n
directa entre los principios politjcos y juridicos de las ciudades del Antiguo R6gtmen en Alema-
nia y los del estado del siglo XIX, H SCHILLING, «Gab es im spaten Mittelalter and zu Beginn
der Neuzeit in Deutschland einen stadtischen «Republikanismus»? Zur polttischen Kultur des
alteuropaischen Stadtburgertums» en H . KOENIGsBERGER (Ed ) Republiken and Republikants-
mus im Europa der Fruhen Neuzeit, Mdnich, 1988, pp . 101-44 En tenninos generales interesan
en este contexto tambien las reflexiones de A . HAVERKAMp en aDle «fruhburgerliche» Welt im
hohen and spaten Mittelalter. Landesgeschtchte and Geschichte der stadtischen Gesellschaft»
en Histortsche Zeitschrift, 221 (1975), pp . 571-602 .

5. Vid. E. DE HINOIOSA, uOngen del r6gimen municipal en Le6n y Castilla> en Estudtos
sobre la Historia del Derecho espaiiol, Madrid, 1903, pp . 5-70 . Recoge sus ideas en su c6lebre
manual L. GARCIA DE VALDEAVELLANO, Curso de Historta de la InstUuclones espailolas, Ma-
drid, 1977, 5 a ed . p. 531 .

6. L . Gareia de Valdeavellano afirma expresamente queen la Baja Edad Media la ciudad
era un centro que constitufa una comunidad local pnvilegiada «cuya personalidad colecthva se
simboltzaba en ]as murallas que la rodeaban, signo visible de su segregaci6n del derecho del te-
rritorio, en que la ciudad estaba situada» Llega a sostener que las murallas eran necesarias para
«senalar con lfmites tangibles la zona de derecho especial y privilegiado del Mumctpio urbano»
Ibid . p . 531 . Estas afirmaciones se basan en la aplicaci6n indiscrimmada de las ideas de los his-
toriadores alemanes al ambito castellano

7. Cf. iota anterior. La distinci6n entre Stadtrecht y Landrecht, segun la establecen los his-
toriadores del derecho alemanes, no tiene sentido aplicada al relno de Castilla, segun trataremos
de demostrar en el presente trabajo. Sobre el significado de estos conceptos para Alemania vid.
G. DILCHER, «Landrecht-Stadtrecht-Territoriales Recht» en G CH1TTOLINI y D. WILLOWEIT
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que todas estas categorias resultan operativas para dar cuenta del proceso de evo-
luci6n de la organizaci6n jurisdiccional del territorio en el Imperio, no to son tanto
aplicadas al reino de Castilla, que en su mayor pane fue estructurado conforme a
unos parametros muy distintos a los vigentes en la Europa carolingia, segtin trata-
remos de demostrar por extenso a continuact6n .

En el ambito que abarc6 el Imperio carolingio se parti6 de una sttuact6n en
que los n6cleos urbanos en nada se diferenciaban desde el punto de vistajuridico
de los n6cleos rurales, sino que tanto en unos como en otros se aplicaba el mismo
derecho territorial (Landrecht) 8, y los mismos tribunales y asambleas judiciales
abarcaban en sus dmbitos de actuaci6n n6cleos de uno y otro tipo, advirtiendo por
otra parte que en dpoca carolingia tampoco existfan muchos nticleos que desde la
perspectiva socioecon6mica se puedan caracterizar como urbanos 9. En efecto la
organizaci6n mas o menos uniforme del territorio en condados no contemplaba la
diferenciaci6n desde el punto de vista jurfdico entre distintos n6cleos de pobla-
ci6n, aunque la concesi6n de privilegios de inmunidad desde epoca carolingia,
preferentemente a instituciones eclesiasticas, ya venfaa introducir un factor de di-
ferenciaci6n jurfdica, y a partir del ejemplo de ]as inmunidades eclesidsticas se de-
sarrollarfan con posterioridad las inmunidades urbanas t°. Estas 61timas de hecho
surgieron como una variante de ]as inmunidades eclesiasticas puesto que su cons-
tituci6n tuvo lugar en la mayor parte de los casos por efecto de la transferencia de
los derechos jurisdiccionales y otros derechos senoriales sobre las mas antiguas
ciudades del Imperio, sedes episcopales, por pane de los reyesyemperadores ale-
manes a los distintos obispos, sobre todo durante el siglo X t1 . De esta manera ]as
ciudades pasaron a quedar segregadas de los condados, y a contar con sus propios
jueces, tribunales y asambleas judiciales, sin por ello perder su condtci6n de terri-
torio sometido al mismo regimen senorial que los ambitos rurales, de forma que
inicialmente en ellas segufa vigente el mismo derecho, de caracter mas o menos
consuetudinario, que en el campo, salvando a1gunas pequenas peculiaridades re-
lacionadas con la existencia del mercado en estos n6cleos urbanos 12 . No obstante

(Eds .) Statuten, Stadte and Terrttorten zwtschen Mtttelalter and Neuzett to Italten and Deuts-
chland, Berlin, 1992, pp. 49-52 .

8 . Vtd. W . EBEL, art cit. p . 146 .
9 . Para la caracterizac16n de l as Instituciones que impartfan justicia seggn el Landrecht,

vtd . entre otras obras J WEITZEL, Dtnggenossenschaft and Recht, Colonta-Viena, 1985, 2 vols .
10. Apunta esta idea entre otros H . DRUEPPEL, Index ctvttatts . Zur Stellung des Richters

in der hoch- and spatnuttelalterltchen Stadt deutschen Rechts, Colonia-Viena, 1981, pp . 19-20 .
11 . La bibliograffa que anal iza esta cuesti6n de los 11amados privilegtos otomanos es

muy extensa . Entre las obras cldsicas que la abordan habrfa que destacar S . RIETSCHEL, DasBur-
ggrafenamt uttd die hohe Gerichtsbarkett to den deutschen Btschofsstadten wahrend desfruheren
Mtttelalters, Leipzig, 1905 . Tambtdn E . RUETIMEYER . Stadtherr and Stadtburgerschaft to den rhet-
ntschen Bischofsstadten lhr Kampfum die Hohettsrechte um Hochmutelalter, Stuttgart, 1928 .

12 Vid . W. EBEL, art cit. p . 146 . Entre las ciudades de senorio episcopal s61o Estrasburgo
consigui6 ya en el siglo X11 de sus senores que se concediese a la ciudad un derecho especffico,
que no obstante todavfa continuaba reservando la mayor parte del poder politico al obtspo . La
bibliograffa que ha analizado este primer derecho urbano de Estrasburgo es numerosa. A titulo
introductorio resulta interesante la lectura de J SYDow Stddte im deutschen Sudwesten . Ihre Ges-
chechte von der Romerzett bis zur Gegenwart, Stuttgart-Berlin-Colonta-Maguncia, 1987, pp . 60 y ss .
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el hecho de que el enclave urbano pasase a quedar diferenciado de su entorno ru-
ral, al constituirse en distrito jurisdiccional dotado de sus propias instituciones, ya
representaba un primer paso para que las ciudades comenzasen a diferenciarse de
sus entornos rurales como enclaves privilegiados desde el punto de vista jurfdico,
y asf to ha reconocido la propia E. Ennen, aun advirtiendo que para la constituci6in
de una comunidad urbana no era requisito indispensable que el distrito urbano hu-
biese quedado definido previamente como ambito exento o inmunidad 13 .

Para esta autora no obstante, mas importante a6n que la consolidaci6n de los
distritos urbanos como inmunidades, fue el fen6meno de concesi6n de liberta-
des adeterminados distritos urbanos, que como consecuencia pasaron a disfru-
tar ya de un derecho privilegiado, en muchos aspectos disttnto al derecho
territorial de caracter senorial al que hasta entonces habfan estado sometidos
los habitantes tanto de n6cleos urbanos como rurales 14. La concesi6n de la
c6lebre carta de libertades por el obispo de Lieja a su ciudad de Huy es con-
siderada por ella como la primera manifestaci6n de esta tendencia de con-
versi6n de los enclaves urbanos en distritos «liberados», en tierras del
Imperio al norte de los Alpes 15, que segun sus primeras hip6tesis se habrfa de-
sarrollado en el ambito entre el Rhin, el Mosa y el Mosela gracias a los contac-
tos comerciales existentes entre esta region y la peninsula Ib6rica, segdn ella
uno de los ambitos europeos en donde por primera vez ]as ciudades se consti-
tuyeron como enclaves territoriales dotados de un derecho privilegiado 16 . En
posteriores publicaciones esta misma autora se ha mostrado algo mas esc6p-
tica a este respecto, pasando a proponer como nueva hip6tesis que fue en el
espacio del sudoeste frances donde las ciudades de la zona del Mosa encontra-
ron el modelo para constituirse en enclaves territoriales con derecho privile-
giado 17 . En ]as obras consultadas no hemos encontrado justificado en extenso
este cambio de opini6n, pero en cualquier caso hay que hacer constar que era
absolutamente necesario desmentir las primeras hip6tesis, pues, al menos en
to que toca a las ciudades castellanas, resultaban absolutamente deformadoras
de la realidad hist6rica is .

13 . E ENNEN «Anfange der Gemeindebildung in den Stadten an Maas, Mosel and
Rhein» en Les ltbertes urbaines et rurales du XIe. au X/<re . siecle (Colloque International
Spa . 1966), Pro Civitate, Bruselas, 1968, p . 58 llustra su afirmaci6n con el ejemplo de Bonn .

14 . Ibid . p . 65 . Esta misma autora desarro116 mi{s por extenso esta cuesti6n en Frdhges-
chichte der europaischen Stadt, Bonn, 1981 (reed . de la de 1953 con actualizac16n) .

15 . Ella emplea en concreto el t ¬nnino «gefreiter and befriedeter Bezirk» , es decir distri-
to en el que se respeta la libertad y la paz. Sobre la importancia del pnvilegio de 1066 en la his-
toria de Huy vid A JORIS, La ville de Huy au Moyen Age. Des origutes d la fin du XVe. slecle,
Paris, 1959, pp . 125 y ss. Recalca que las libertades concedidas to fueron a cambio de una fuerte
ayuda financiers .

16 E. ENNEN, Frithgeschichte pp 240 y ss .
17 . E ENNEN, «Anfange» p . 65 .
18 . Ciertamente entre los ejemplos por ells aportados para ilustrar su hip6tesis figura

s61o una ciudad castellana, Le6n, locahzAndose el resto de las que menciona en Cataluna, que
como es bten sabido particip6 imcialmente del modelo de organizaci6n jurisdiccional del tem-
tono propio del mundo carolingio . La utilizac16n del fuero de Le6n para apoyar su hip6tesis es
muy foraada.
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En efecto, no dejaba de resultar parad6jico que se tratase de buscar en Castilla el
origen de ]as ciudades como enclaves territoriales dotados de derecho privilegiado,
cuando precisamente este reino destac6 en el contexto europeo medieval porque en la
mayor parte de su territorio las ciudades no Ilegaron a consolidarse como enclaves en
los que estaban vigentes un derecho y unas instituciones distintos a los del dmbito ru-
ral circundante . Ato largo del presente trabajojustificaremos este punto de vista, pero de
momento, para no perder el hilo argumental, interesa que sigamos dando cuenta de los
distintos pasos que llevaron aqueen el Imperio al norte de los Alpes las ciudades se con-
solidasen como enclaves territoriales en los que se desarro116 un tipo de derecho (Stad-
trecht) dtferente al derecho territorial vigente en los ambitos rurales (Landrecht) .

Segun han recordado los especialistas alemanes, el concepto de derecho urbano
(Stadtrecht) comprendeuna amplia gama de disposiciones, en las que se mezclan pri-
vilegios y libertades concedidos por los se .-iores de la correspondiente ciudad, en oca-
siones en el momento de su fundaci6n 19, con leyes y ordenanzas emanadas de las
instituciones aut6nomas de gobiemo urbano 20. La carta de libertades concedida a
Huy en 1066 fue de hecho la primera de una larga serie de conceqiones de privilegios
jurfdicos a nticleos urbanos, ya preexistentes o de nueva fundaci6n, por pane de sus
senores, que llev6 aque en el amblto del Imperio al norte de los Alpes la poblaci6n
ciudadana comenzase a dtsfrutar de un estatuto juridico privilegiado en comparaci6n
con el de la poblaci6n campesina, segtin demostraremos mas por extenso en el si-
guiente epigrafe . Muchas de estas concesiones fueron a veces arrancadas a sus seno-
res por las comunidades urbanas, con mas frecuencia en las antiguas cludades de
sefiorfo episcopal 2l, pero tambien fueron muy numerosos los casos en que los seno-
res <<graciosamente>> dotaron de privtlegios a n6cleos urbanos que deseaban fomentar,
mostrandose no obstante mas pr6digos en hacer concesiones en el terreno soctoeco-
n6mico antes que en el politico, segun se ha recordado en particular al analizar la <<po-
litica urbana>> de los emperadores de la dinastia Staufen 22.

19 El primer ejemplo de derecho urbano concedido en el momento de la fundaci6n
to tendrfamos en Friburgo de Brisgovla . Vid entre otras obras F. BEYERLE, Untersuchungen
zur Geschichte der dlteren Stadtrechts von Freiburg in Breisgau and Vdlingen am Schwar-
zwalde, Heidel berg, 1910 . Como introducci6n de cardcter mas general vid . J . SYDOW, op .
cu ., p . 99 . y H . PLANITZ, Die deutsche Stadt im Mittelalter. Von der Romerzeu bis zu den
Zunftkdmpfen, Graz-Colonia, 1954, p . 136 . Uno de los primeros ejemplos de derecho urba-
no concedido por un senor a una ciudad que no era de nueva fundaci6n to tenemos en Es-
trasburgo, Cf. nota 12 .

20 En general sobre los distintos contenidos que se agrupan bajo el concepto de Sta-
dtrecht Vid G. DILCHER <<Rechtshistorische Aspekte des Stadtbegriffs» en H. JANKUHN, W SCHI-
LESINGER y H. STEUER (Eds). Vor- and Fruhformen der europdischen Stadt em Mutelalter, vol. 1,
Gottingen, 1973, pp. 12-32. Y<<Hell, verstandig, fur die Gegenwart sorgend, die Zukunft beden-
kend . Zur Stellung and Rolle der mittelalterlichen deutschen Stadtrechte m einer europaischen
Rechtsgeschichte» en ZeUschrift der Savigny Snftungfur Rechtsgeschidue. Germanische Abtet-
lung, 106 (1989), pp . 12-45. Sobre el derecho generado por las proplas instituclones de gobiemo
urbano interesa en particular W. EBEL, Die Willkur, Gottingen, 1953 .

21 . Vld H. PLANITZ, Die deutsche Stadt.
22 . Vid . F. OPL, Stadt and Reich im 12 Jahrhundert (1125-1190), Viena-V-olonia-Graz,

1986 . Tambi6n B . DIESTELKAMP, «Konig and Stadte in Salischer and Staufischer Zeit. Regnum
Teutomcum» en Historische Zeitschrift . Betheft 7 (1982), pp 247-97
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Para alcanzar la plena autonomfa polftica y-jurisdiccional, a ]as ciudades no
les bastaba, pues, con haber obtenido unos cuantos privilegios y libertades de sus
senores, por mucho que su recepci6n les hubiese llevado a acceder al rango urba-
no en estrictos y formales t6rminos jurfdicos 23 . Para conseguir esa autonomfa te-
nfan sin embargo abiertos dos caminos, queapartir de fines del siglo XII, y sobre todo
a partir del siglo XIII, comenzaron a transitar muchas de ellas con desigual fortuna.

El primero consistfa en hacerse con el control de los oficios e instituciones se-
noriales de ejercicio de la justicia 24, y en este terreno las ciudades que en su ori-
gen pertenecieron a senorfo episcopal tropezaron con muchas mds dificultades
que las que dependieron de senorfo regio, hasta el punto que varias de ellas, aun
habiendo alcanzado a todos los efectos la plena autonomfa polftica, no llegaron a
desplazar totalmente a sus senores del control de los 6rganos tradicionales de ejer-
cicio de la justicia, aunque sf interviniesen activamente en el proceso de selecci6n
de algunos de sus oficiales, en particular de los escabinos (Schoffen) 25 . En ]as
ciudades de senorfo regio la cafda de los Staufen prepar6 en -ran medida el terre-
no para la transferencia del control de los 6rganos de la justicia senorial a las co-
munidades polfticas urbanas, pero la culminaci6n del proceso se demor6 en la
mayor parte de los casos hasta bien entrado el siglo XIV, resultando frecuente que

23 . La historiograffa alemana ha acunado entre otros tbrminos el de Stadterhebung, o
concesi6n a un n6cleo de poblaci6n preexistente del rango de cludad, a travbs de un privilegto
formal . Como ilustraci6n puede verse entre otras muchas obras E. ENNFN «Stadterhebungs- and
Stadtgrundungspolitik der Kolner Erzbischofeu en Festschriftfur Berent Schwuzekoper, Sigma-
ringen, 1982, pp . 337-53 . La concesi6n de un derecho urbano (Stadtrechtsbewidmung) es con-
vencionalmente considerada como el elemento deczsivo para la elevaci6n al rango de ciudad,
pero tambi6n se admzte que otro tipo de privilegios podfan conducir a bsta . Vid, H . STOOB, «Die
Ausbreitung der abendlandischen Stadt im ostlichen Mitteleuropa» en Forschungen zum
Stadtewesen in Europa, vol . 1, Colonia-Viena ; 1970, pp . 78-9 .

24 . En particular habrfa que destacar los oficios de juez de la ciudad y escabinos Sobre
el oficio de juez de la ciudad y sus distmtas denominaciones vid. H. DRUEPPEL, op . cu. Intere-
sante caracterizac16n del conjunto de oficlos e instituclones de la justicia franco-germgnica en
7. WEITZEL, op. cit.

25 . Uno de los ejemplos mas significativos en este senudo nos to proporciona la ciu-
dad de Colonia, que a pesar de que tras la batalla de Worrmgen habfa quedado en gran me-
dida librada del senorfo arzobispal, e Incluso reciblb a fines del XV del emperador el
privilegio de ciudad imperial, nunca consigu16 desplazar al arzobispo de la titularidad del
ejerciclo de la alta justzcla Vid . K MILITZER, «Die feierlichen Elnritte der Kolner
Erzbischofe in die Stadt Koln im Spatmittelalter» en Jahrbuch des Kolnischen Ges-
chichtsvereins, 55 (1984), pp . 77-116 . En la designaci6n de los escabinos (Schoffen)
que se sentaban en el tribunal presidido por el juez designado por el arzobispo, dste te-
nfa reconoclda poca capacidad de intervenci6n ya en los siglos bajomedievales . A
este respecto resulta muy ilustratzva la obra de W. HERBORN, Die politische Fuhrungss-
chzcht der Stadt Kdln im Spatmzttelalter, Bonn, 1977 . Una sztuaci6n parecida vivib
Maguncia hasta la pbrdzda de la autonomfa polftica frente al arzobispo en 1462 . Vid . L.
FALCK, Mainz to seiner Bltitezeu als Freze Stadt (1244-1328), Dusseldorf, 1973 . Sobre
otras ciudades de senorfo episcopal que a diferencia de las antenores llegaron a controlar
los oficios de la altajusticia, aunque por intermedio de la autoridad imperial, vid . G . MOEN-
CKE, Btschofsstadt and Retchsstadt. Em Beztrag zur mtttelalterlzchen Stadtverfassung von
Augsburg, Konstanz and Basel, Berlin, 1971 .
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fuesen las necesidades financieras de los reyes-emperadores las que les llevaron a
enajenar los oficios de jueces en sus ciudades 26 .

Algunas ciudades de senorfo regio presentaron tambien la peculiaridad de
que, al hacerse con el control de las instituciones senoriales de ejercicio de la jus-
ticia, 6stas extendfan sus competencias mucho mss ally del estricto territorio ur-
bano, dado que 6ste no habfa llegado a ser reconocido por los reyes como distrito
jurisdictional exento . Y ello les permiti6 a unas pocas de estas labrarse su propio
territorio al conseguir preservar para las instituciones de ejercicio de justicia ad-
quiridas sus antiguas competencias, o al menos gran parte de ellas 27. No obstante
estos casos fueron excepcionales, y se limitaron a unas pocas ciudades de senorfo
regio que remontaban sus origenes hasta 6poca carolingia 28, mientras que todas
las ciudades que fueron fundadas a partir del siglo XII, ya fuese por los reyes u
otros representantes de la alta nobleza laica y eclesiastica, se constituyeron desde
su origen como distritos jurisdiccionales exentos, dotados de un t6rmino (Gemar-
kung) que a veces podfa terminar en ]as propias murallasz9 .

26 . Vid. G LANDWEHR, Die Verpfandung der deutschen Retchsstadte tm Mtttelalter, Co-
Ioma-Graz, 1967, pp . 81-4 Indica que con frecuencia en el siglo XIV los emperadores enajena-
ron a las ciudades los oficios de jueces urbanos (Schultheissen, Ammann) . En muchos casos
6stas estuvieron dispuestas a ofrecer dmero por los oficios para evitar que istos cayesen en ma-
nos de los prfncipes terrttonales y otros miembros de la alta nobleza A este respecto vld H .
RABE, «Stadt and Stadtherrschaft tm 14 . Jahrhundert. Die schwabtschen Reichsstadte» en W.
RAUSCH (Ed.) Stadt and Stadtherr tm 14 . Jahrhundert, Linz/Donau, 1972, pp . 311-3 . Del mis-
mo autor, Der Rat der niederschwabtschen Reichsstadte, Colonia-Graz, 1966, pp . 201 y ss .

27 . VidK. REIMANN, Untersuchungen uber die Terrttortalbtldung deutscherReichs- and
Fretstadte, Breslau, 1935 . Se refiere entre otros casos a Aquisgran, Dortmund, Muhlhausen,
Rottweil y Rothenburg Cada uno present6 sus propias peculiaridades, que novamosa entrar aquf a
detallar. El caso de Frankfurt am Main es analizado monograficamente porB. SCHNEIDMUELLER,
«Stadtische Territorialpolitik and spatmittelalterltche Feudalgesellschaft am Beisplel von Frankfurt
am Main» en Blatterfttr deutsche Landesgeschtchte, 118 (1982), pp . 115-136

28. Es el caso muy en particular de AquisgrAn, Dortmund y Frankfurt. Por otra parte mu-
chas ciudades que compartian con 6stas el haber sldo centros administrattvos del Imperio, aun-
que no en todos los casos remontasen su origen a 6poca carolingia, no consiguieron al hacerse
con el control de los oficios de la justicia (muy en particular con el de Schultheissen) hater ex-
tensivo su domino polftico a las tierras del Imperlo circundantes Un ejemplo significativo en
este sentido to ofrece Nurnberg . Vtd. K. REIMANN, op . cit . p. 32 . Tambi6n H. DANNENBAUER,
Die Entstehung des Terretortums der Reichsstadt Nurnberg, Stuttgart, 1928 . El propto «Statu-
tum m favorem princlpum» de Federico II establece una distinc16n clara entre ciudades de se-
norfo regio en las que los oficiales de la justicia s61o tenfan atribuciones sobre el estrtcto distrito
urbano, y aquellas otras en que las atribuciones se hacfan extensivas a un territono mucho mas
amplto, que no necesariamente tenia que ser coincidence con el condado caroltngio . Vid. K. RE-
IMANN, op. c[t. p. 30 .

29 . A titulo ilustrativo resulta interesante U. WEISs, Die Gerechtsverfassung in Oberhessen
bts zum Ende des 16. Jahrhunderts, Marburg, 1978 . Demuestra que todos los tribunales urba-
nos (Stadtgerichte) surgen como nuevas instituciones escindidas de los viejos tribunales territo-
riales (Landgerichte) Vid p . 110 . Estas condiciones en que tenfa lugar la fundaci6n de nuevas
ciudades en territonos totalmente cubiertos por Landgerichte obligaba frecuentemente a dotarlas con
muy poco termino. Un ejemplo tambi6n tomado de Hessen en FT VERSCHAREN, Gesellschaft and
verfassung der Stadt Marburg betm Uebergang vom Mtttelalter zur Neuzett, Marburg, 1985,
p . 33 .
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Mas adelante volveremos sobre esta cuesti6n de la extensi6n de los t6rminos
jurisdiccionales de las ciudades, pero antes conviene que prestemos atenci6n al
Segundo cammo que se ofreci6 a las ciudades alemanas, preferentemente a partir
del siglo X111, para consolidarse como entidades polfticas aut6nomas. La historio-
graffa tradicional ha otorgado a esta vfa una atenci6n preferente porque era la que
mas sintonizaba con la ideologfa politica del slglo XIX, que trataba de presentar a
]as ciudades medievales como elementos «revolucionarios» que buscaban acabar
con el sistema «feudal» . Segtin el punto de vista de autores como Planttz o Rorig,
querecogen esta tradici6n historiografica germana, el origen de las libertades urbanas
medievales estuvo en las asociaciones juradas de mercaderes libres, que fueron las
que animaron en unos casos ]as revueltas comunales que arrancaron concesiones de
autonomfa a los viejos senores feudales, preferentemente obispos 3°, y en otros ca-
sos dieron vida a nuevas ciudades, plenamente orientadas al comercio y dotadas
ya desde su origen de amplio margen de autonomfa 31 . El juramento prestado por
todos los miembros de estas asoctaciones, que en principio son presentadas como
de caracter privado, es el que sentarfa ]as bases para que 6stas se constituyesen en
aut6nticas comunidades polfticas, que exigirfan a sus miembros el respeto a una
serie de normas de convivencla, y pondrfan en marcha una serie de instrumentos
institucionales que garanttzasen el cumplimiento de estas normas, entre los cuales
termin6 correspondiendo un papel central al consejo ciudadano (Rat), que a imi-
taci6n del consulado de las ciudades italianas se introdujo en las alemanas en los
casos mas tempranos, y tambidn mas discutidos, a fines del siglo X11 32 yde forma
ya masiva en el transcurso del siglo XIII 33 .

Tanto el consejo como sus precedentes institucionales desarrollarfan una pro-
piajurisdicci6n, que en un principio abarcarfa a todos los miembros integrados en
la comunidad jurada, pero que en una segunda fase se harfa extensiva al conjunto

30 . VId . H . PLANITZ, «Die deutsche Stadtgemeinde> en C . HAASE (Ed .) Die Stadt des
Mittelalters, vol . 2, Darmstadt, 1972, pp . 55-134 Tambi ¬n su c6lebre obra Die deutsche Stadt.

31 . Las tesis mAs atrevidas en este sentido son las propuestas por F. Roerig para
Lubeck, que seg6n 61 fue una ciudad que debi6 su origen a la iniciativa de un grupo de em-
prendedores mercaderes, que a partir de su asociaci6n dieron vida a las instituciones de go-
bierno urbano . Vid . sus artfculos «Lubeck and der Ursprung der Ratsverfassung>> en
Hansische Beitrage zur deutschen Wirtschaftsgeschichte, Breslau, 1928 . oDer Markt von
Ldbeck . Topographisch-statisttsche Untersuchungen zur deutschen Sozial- and Wirts-
chaftsgeschtchte» Ibid . pp . 40-126 . Y «Die Grundungsunternehmerstadte des 12 . Jahrhun-
derts» Ibid . pp . 243-279 . Todas estas tests de Rorig han sido muy criticadas, y nadie se
atreve hoy en dia a continuar defendidndolas Sigui6 un planteamiento excesivamente radi-
cal, que no daba cuenta del importante papel desempenado por los senores en la promocl6n
del fenomeno urbano. Como contrapunto, por las referencias que hace al caso de Lubeck,
interesa J BAERMANN, Die Stadtegrundungen Heinrtchs des Lowen and die Stadtver-
fassung des 12. Jahrhunderts, Colonia-Viena, 1961 .

32. Vid . H . PLANITZ, Die deutsche Stadt pp . 300 y ss . Algunos de estos pnmeros con-
sejos (Rate), que aparecen en ciudades de sefiorio episcopal, no queda muy claro si eran ya
conselos ctudadanos, o s61o consejos que se llmitaban a asesorar al obispo en funciones de go-
bierno Un ejemplo en este sentido to proporciona el caso de Basilea Vid . G MOENCKE, op.
cit. pp 87 y ss

33 El Rat se introdujo con particular retraso en ]as ciudades de senorio regio de Suabia .
Vid . H RABE, op . cit., en nota 26 .
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de la comunidad urbana, siempre seg6n el planteamiento de Planitz 34 . Y aquf ra-
dica precisamente uno de sus puntos d6biles, en que no consigue demostrar con-
vincentemente c6mo se pudo pasar de una situaci6n en que las normas
establecidas en el seno de la comunidad jurada (Willkur)35 tenfan un ambito de
aplicaci6n personal, restringido a los individuos miembros de la misma, a otra si-
tuaci6n en que estas mismas normas se aplicaban con criterio local o territorial, es
decir a todas ]as personas que tenian fijada su residencia en el distrito jurisdiccio-
nal de una determinada ciudad .

El profesorW. Ebel, que detect6 esta insuficiencia en el modelo interpretativo
de Planitz, sin abandonar la tesis de que en el juramento estaba la base que asegu-
raba el funcionamiento de las comunidades polfticas urbanas, puso el 6nfasis en
demostrar que, en contra de to sostenido por Planitz, no bastaba con que en un
momentodeterminado una asociaci6n, mayoritariamente de mercaderes, se hubiese
comprometido mediante juramento a alcanzar una sene de objetivos politicos y ob-
servar ciertas normas de convivencia, para que sobre esta base se consolidase una co-
munidad polftica urbana capaz de ejercerjurisdicci6n . Por el contrario era necesario
que esta comunidad estuviese en constante estado de renovaci6n, exigtendo a sus
miembros el reiterado compromiso de mantenerse fieles a los objetivos polfticos
de la ciudad y respetar las normas de convivencia establecidas por los 6rganos de
gobiemo urbano, to cual se consegufa mediante la imposici6n de la obligaci6n de
renovar el juramento exigido a los vecinos todos los anos 336.

De esta manera nos encontramos con que en la mayor parte de las ciudades
alemanas bajomedievales coexistieron dos ambitos de jurisdicci6n distintos, por
no hablar de la eclesiastica, que en el presente contexto no nos interesa . Por un
lado estarfa la clasica jurisdicci6n ejercida por las instituciones senoriales hereda-
das del pasado, que en mayor o menor medida pasaron a quedar bajo control de
las sociedades polfticas urbanas en el transcurso de los stglos bajomedievales, y
que funcionaban segun principios de la tradici6n franco-germanica heredados de
6poca carolingia37, y por otro, en competencia con ella, estaba la jurisdicci6n que,
basada en el principio de Willkitr, ejercfa el consejo ciudadano (Rat). En funci6n
de las circunstancias peculiares de cada ciudad alcanzarfa mayor desarrollo uno u
otro ambito de jurisdicci6n, pero en cualquier caso en los dos se asignaba al terri-
torio urbano un estatuto jurfdico diferente al de los territorios rurales, y en gran
medida privilegiado .

Este contraste jurisdiccional entre ciudad y campo no to hemos de encontrar
en la mayor parte de los territorios de la Corona de Castilla, pero antes de ocupar-
nos de esta cuesti6n conviene que nos detengamos en valorar su alcance en el te-
rritorio del Imperio, por cuanto algunos autores han cuestionado en los ultimos
tiempos la validez de las clasicas tesis que resaltaban en exceso la singularidad ju-

34 . CL op cit ., en nota 30.
35 . Sobre la importancia del concepto de Wtllkur para la historia del derecho urbano ale-

man insiste en particular el profesor W Ebel en sus distintas obrus ya citadas, y en particular en
su monograffa Die Wdlkur, G6ttumgen, 1953 .

36 . Vid. W EBEL, DerBurgereid als Geltungsgrund and Gestaltungsprenzip des deuts-
chen mutelalterlichen Stadtrechts, Weimar, 1958 .

37 Vid J . WEITZEL, op . cit. pp 1146 y ss . Sobre la jurisdicc16n ejercida por el conscjo
(stadtische Ratsgerichtsbarkeit) pp . 1314 y ss .
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rfdica de las ciudades alemanas frente a los ambitos rurales del Imperio, enla-
zando por to demos con una secular linea interpretativa para la que las comuni-
dades urbanas plenomedievales hundfan su origen en antiguas comunidades
territoriales 38 .

En concreto, entre otros han sido K. A. Kroeschell y W. Schlessinger quienes
mas han insistido en resaltar los paralelismos que se advierten en los procesos ju-
ridicos que dieron lugar a la fundaci6n de ciudades y al establecimiento de aldeas
campesinas en zonas de colonizaci6n o roturac16n 39. En efecto Kroeschell ha ad-
vertldo que el Hagenrecht y otros tipos de derecho aplicados en zonas de coloni-
zaci6n fueron utilizados tanto para la fundaci6n de ciudades como para la
creaci6n de asentamientos campesinos 4°, y en otros de sus estudios ha llamado la
atenci6n sobre la existencia de un tipo peculiar de asentamiento, el Weichbild, en
el que se mezclan rasgos urbanos y rurales de forma tan inextricable que resulta
arriesgado calificarlo como ciudad, aunque parad6jicamente Planitz habfa llegado
a presentar al Wetchbildrecht como el derecho por excelencia de los mercaderes
libres que vivfan bajo la protecci6n del rey, y por consiguiente como el fundamen-
to de los derechos urbanos medievales 11 . Uno de los grandes meritos de Kroeschell
ha radicado precisamente en haber desmentido la validez de los aventurados modelos
interpretativos de Planitz en un punto crucial, pero a efectos de matizar la imagen de
la singularidad juridica de las ciudades alemanas frente asus ambitos rurales circun-
dantes, derivada de su propia condici6n de'enclaves exentos o inmunes, este autor no
aporta argumentos decisivos, puesto que 61 mismo insiste en recordar que los Wei-
chbilde surgieron como enclaves inmunes, cuyo territorio fue segregado del Am-
bito de competencia de los tradicionales tribunales territoriales 42. Y de hecho
incluso en los ambitos de colomzaci6n germana al Este del Elba en los que se ten-
di6 a integrar ciudades y ndcleos rurales en unas mismas unidades jurisdicciona-

38 Este planteamiento habia estado ya presente en la obra de Von Below . Lo retoma des-
de otros presupuestos F. STEINBACH en «Stadtgemeinde and Landgemeinde . Studien zur
Geschichte des Burgertums» en Rheuusche Vierteljahrsbldtter, 13 (1948), pp 11-50 . Parte de
sus planteatmentos son mcorporados en el modelo de E . Ennen . Vid «Anfange der Gemeinde-
bildung» y Fruhgeschichte. Valora la Importancia de la persistencla en muchas ciudades de las
asambleas de centena y otras asambleas judiclales de ongen germanico-carolingio (Das unge-
botene Ding) . Sobre la Imponancia de este tipo de asambleas que incorporan el principio con-
sociativo (genossenschafthch) caracteristico del modo de entender el ejercicio de la justicia por
el mundo franco y aleman medieval, vid . J . WEITZEL, op. cu

39 . W. SCHLESINGER, «Zur Genchtsverfassung des Markengebiets osdich der Saale» en
Jahrbuch fdr die Ceschichte Mittel-und Ostdeutschlands, 2 (1953), pp . 83 y ss . K.A . KROES-
CHELL, «Rodungssiedlung and Stadtgrundung . Landliches and stadtisches Hagenrecht» en
Blotter fur deutsche Landesgeschtchte, 91 (1954), pp. 53-73

40 . K A . KROESCHELL, «Rodungssiedlung» .
41 . K.A . KROESCHELL, Weichbild Untersuchungen zur Struktur and Entstehung der mt-

ttelalterlichen Stadtgemeinde in Westfalen, Colonia-Graz, 1960 . Versi6n reducida de esta obra
en Stadtgrundung and Weichbtldrecht in Westfalen, Munster, 1960 .

42 Vid . K.A . KROESCHELL, Stadtgrundung p . 21 . Insiste en que e1 Weichbild al crearse
se segrega del Ambito de competencias del Vogtgericht, y se dota de su propio tribunal (Ge-
richt) que ya no precisa juzgar confotme al Landrecht, sino que puede desarrollar un derecho
propio
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les, como fue el caso de Silesia, se mantuvo la diferenciaci6n entre el tribunal de
la ciudad (Stadtgericht) y los tribunales de los pueblos (Dorfgefchte) 43.

Por todo ello nos sentimos inclinados a concluir que en e1 modelo de organi-
zaci6n jurisdiccional del territorio que se impuso en el Imperio aleman tras la di-
soluci6n de los condados carolingios arraig6 profundamente la idea de que toda
ciudad debfa constituir una inmunidad y contar con sus 6rganos de ejercicio de la
justicia propios, distintos de los que actuaban en los ambitos rurales, y esta cir-
cunstancia contribuy6 decisivamente a conferir al fen6meno urbano aleman unos
muy peculiares rasgos jurfdicos, que en particular contrastan con los de las ciuda-
des italianas y castellanas .

En Castilla en concreto el proceso de concesi6n de derechos privilegiados lo-
cales se inicia mucho antes que en tierras del Imperio, y ello explica que autores
como E. Ennen buscasen en tierras peninsulares, castellanas y catalanas, los mo-
delos en que se inspiraron las ciudades del ambito renano para constituirse en en-
claves territoriales con disfrute de libertades y derecho privilegiado . No obstante
entendemos que estos privilegios concedidos en los distintos reinos de la Penfn-
sula Iberica a determinados n6cleos, y por extensi6n a sus pobladores, y que reci-
bieron el nombre de cartas pueblas o fueros, no pueden sin mas ser identificados
con los derechos urbanos de las tierras imperiales, seg6n han propuesto algunos
autores 44. De hecho cuando los reyes u otros representantes del poder politico
concedieron estos fueros o cartas pueblas no buscaban fomentar el fen6meno ur-
bano, segdn hicieron los reyes, principes y nobles en el Imperio a partir del siglo
XII 45, sino que ante todo su objetivo era atraer poblaci6n aentomosque se trataba
de colonizar. En consecuencia hayque ver en los fueros y cartas pueblas castella-
nos ciertamente exponentes de derecho privilegiado local, pero no necesariamen-
te de derecho urbano, puesto que con una frecuencia cada vez mayor fueron
aplicados tanto a poblaci6n urbana como rural, sobre todo a partir del siglo XI,
cuando se pas6 a primar el modelo de organizaci6n jurisdictional del territorio en
grandes concejos de villa y Tierra 46. De hecho la prodigalidad en la concesi6n de

43 . Vid . entre otros H . von LOESCH «Die schlesische Weichbildverfassung der Kolo-
nisattonszett» en Zeitschrift der Savigny Stiftung fur Rechtsgeschichte . Germanische Abtei-
lung, 58 (1938), pp. 311-336 . Tambien J.J MENZEL, «Die schlesischen Stadte am Ausgang des
Mrttelalters» en W. RAUSCH (Ed .) Die Stadt am Ausgang des Mutelalters, Linz/Donau, 1974,
pp . 251-268

44 . No tiene mngun inconveniente en identificar fuero con Stadtrecht H AMMANN en
Vom Stadtewesen Spaniens and Westfrankreichs im Mittelalter» en Th . MAYER (Ed .) Studien

zu den Anfangen des Europatschen Stadtetivesen, Lmdau-Konstanz, 1958, p . 112 .
45 . Vid H PLAN1TZ, Die deutsche Stadt pp . 130 y ss Diversos autores alemanes han quendo

ver en tempranas concesiones de pnvilegios por poderes politicos peninsulares a n6cleos de pobla-
c16n como Cardona, Jaca o Le6n, verdaderos actos de fundaci6n de ciudades, llamandoles la aten-
ci6n que dstos se produjesen con mas de un siglo de antelaci6n con respecto a tierras del Imperio,
donde las primeras fundactones, entre las que destaca Friburgo de Bnsgovia, tuvieron lugar a princi-
pios del XII, mientras que los privilegios peninsulares datan ya de fines del X y comienzos del Xl .
Vtd . H . AMMANN, art. cu. E ENNEN, FrGhgeschichte pp. 241-7 H . STOOa «Die Ausbreitung), p. 84
No advierten suficientemente estos autores que los refendos privilegios no iban otientados a promo-
ver el fen6meno urbano sino simplemente la colonizaci6n.

46 . Vid . J .A . GARCfADE CORTAZAR et alu, Organizace6n social del espacio ell la Espai:a
medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII a XV, Ariel, Barcelona, 1985 . El hecho de que
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fueros, que ademas con frecuencia eran aplicados a extensos territorios y no s61o
a reducidos enclaves urbanos, llev6 a que hasta mediados del siglo XIII el derecho
prlvilegiado local fuese el hegem6nico en relaci6n al derecho territorial, a diferen-
cia del Imperio47. Y teniendo en cuenta esto entendemos por conslguiente que ca-
rece de sentido hablar de derecho urbano cuando nos referimos a la Castilla
medieval, porque en este ambito las ctudades no constituyeron, salvo excepcio-
nes, enclaves segregados de un territorio en el queestaba vigente otro tipo de de-
recho, sino que a to sumo fueron centros politicos de unidades jurisdiccionales
dotadas de un derecho privileglado propio, de caracter local, que habfa de ser apli-
cado tanto a la poblaci6n urbana como rural, aunque con frecuencia por oficiales
que eran elegidos en el seno de la comunidad polftica urbana 48 . En cualquier caso
siempre se trat6 de un derecho otorgado, que no podfa ser objeto de modlficaci6n
por parte de las sociedades politicas urbanas, yquepor consiguiente a este respec-
to se diferenci6 profundamente del derecho generado en las ciudades italianas y
alemanas, que,si bien con frecuencia tuvo su punto de partida en privilegios otor-
gados,en su mayorparte, y todavfa de forma mas clara en el caso de Italia, fue de-
recho emanado de la comunidad polftica urbana 49. Y en este sentido conviene
recordar que las ordenanzas emanadas de los concejos castellanos bajomedieva-
les, tanto realengos como senoriales, nunca pudieron alcanzar ni de lejos la cate-
gorfa de derecho urbano, en particular si comparamos con sus equivalentes de ]as
ciudades italianas y alemanas, en primer lugar porque s61o abarcaban unos ambi-
tos muy restringidos del derecho, y en se-undo lugar porque siempre precisaban,

los fueros se aplicaban tanto a poblaci6n rural como urbana es por todos reconocido, aunque al-
gunos autores llaman la atenci6n sobre el hecho de que, pese a ]as normas igualatorias que les
insplraban, los fueros tambi6n establecfan diferencias formales entre las personas, y en concreto
entre aldeanos y vecmos de las villas Vid. A. GARCiA ULECIA, Los factores de diferenciacton
entre las personas en los fueros de la Extremadura castellano-leonesa, Sevilla, 1975 En cual-
quier caso estas dlferencias nunca fueron tan grandes como para que unos y otros tuvlesen re-
conocldo un estatuto,lurfdlco dlferente

47 Vid 7.M P$REZ-PRENDES yMUNOZDE ARRACO, Apiuites de Historia del Derecho Es-
paizol, Madrid, 1964, p 368. En Alemania, segnn ya adelantamos, todo el derecho fue en un
princlpio territorial (Landrecht), y s61o en casos aislados en el stglo X11, y de forma muchomas
frecuente en el stglo X111 comenzaron a aparecer derechos pnvilegiados urbanos, que tampoco
conslguieron acabar con la hegemonfa del derecho territorial, que segufa apltc9ndose a la po-
blaci6n rural. Vid. W. EI3EL «Uber die rechtsschopferische» .

48 . Es un hecho bien conocido que las alcaldfas foreras tendieron a ser reservadas en to-
dos los concejos a los caballeros villanos . El propio A . Garcfa Ulecia recuerda que los fueros
vetaban a los aldeanos el acceso a los cargos publicos del concejo, op. cit. p . 72 En los slglos
bajomedievales esta situaci6n se alter6 en muchos casos, y representantes de la poblaci6n cam-
pesina tuvieron acceso a las reuniones de concejo .

49 . Vid G. CHITTOLINI, «Statuten and stadtische Autonomien . Emleitung» en G CHI-
TTOLINI y D. WILLOWEIT (Eds .) Statuten, Stadte and Terruorten zwischen Mutelalter and Neu-
zeit in ltalten uutd Deutschland, Berlin, 1992, pp . 7-37 . Rasgo peculiar italiano fue que el
derecho emanado de la comunidad polftica urbana no solo se aplic6 a los enclaves urbanos,
como ocutri6 en las tierras del Imperio al none de los Alpes, stno a extensos temtonos que de-
pendfan polfticamente de las cmdades



Hestoriografia 1051

para alcanzar vigor, de la confirmaci6n por una autoridad superior, que podia ser
la propia monarqufa o el senor jurisdiccional, o a veces las dos instancias so .

Al hablar de la Castilla medieval hay que tratar de evitar la total identificaci6n
de concejos por un lado y ciudades por otro, ya que si bien es cierto que en el caso
de los grandes concejos de villa y Tierra ]as ciudades como centros jurisdicciona-
les tendieron a monopolizar el control de las instituciones de justicia y gobierno,
no to consiguieron de forma plena, e incluso nos atreverfamos a decir que menos
en la Baja Edad Mediaqueen la PlenaHad Media. En efecto en los siglos pleno-
medievales, al conseguir los caballeros de los micleos cabeceras de jurisdicci6n
monopolizar el ejercicio de los oficios de la justicia, y en particular las alcaldfas
foreras, la capacidad de ejercer un dominio politico por pane de estos ndcleos so-
bre sus aldeas fue mayor que a partir del siglo XIII, cuando se comenz6 a hacer
mas frecuente el envfo de Iusticias de fuera, que a veces nos consta que fueron so-
licitados por la propia poblaci6n campesina St .

Por consiguiente, para ser rigurosos, al calificar la situaci6n politica que vivi6
Castilla hasta el siglo XIII serfa mas conveniente hablar de autonomfa concejil
que de autonomfa urbana, para no confundir con situaciones propias del ambito de
la Europa carolingia, y en consecuencia insistir en presentar a los fueros como
ejemplos de derecho local privilegiado, pero nunca de derecho propiamente urba-
no . Y para advertir el verdadero alcance de esta autonomfa concejil, que prosper6
en un ambiente de expansi6n colonizadora y de presencia de una monarqufa insu-
ficientemente dotada de medios para ejercer un control dtrecto sobre extensos te-
rritorios, convendrfa no olvidar que las normas de derecho vtgentes en cada
ambito concejil nunca emanaron directamente de la sociedad polfttca local sino
que en todos los casos fueron otorgadas por poderes superiores .

Por supuesto estas consideraciones generales habrfa que matizarlas, y muy
en particular diferenciar las situaciones vigentes al norte y al sur del Duero 52. En
efecto al norte de este rfo, por fijar alguna lfnea fronteriza convencional, nos en-
contramos con un modelo de organizaci6n jurisdictional del territorto que, aun-
que diferente del de la Europa carolingia, presenta mas paralelismos con este que
el que se consolid6 al sur del mismo. La disgregaci6n jurisdictional fue un rasgo
definitorio de ]as regiones septentrionales de Castilla y Le6n y del conjunto del
reino de Galicia, pero al mismo tiempo, en todo este ambito, sobre el referido ni-
vel de disgregaci6n se estableci6 un segundo nivel de jurisdicci6n territorial de la
monarqufa que se plasm6 en la consoltdaci6n de los adelantamientos y merinda-

50 . Vtd M.A . LADERO QUESADA e 1 . GALAN PARKA, «Las ordenanzas locales en la
Corona de Castilla como fuente hist6rica y terra de investigaci6n (siglos XIII al XVIII)» en
Revista de Estudios de la Vida Local, 217 (1983) pp . 85-108 .

51 . Lo demostramos por ejemplo para concejos del dmbtto sonano en Estructuras de po-
der en Soria a fines de la Edad Media, Junta de Castilla y Le6n, Valladolid, 1993, pp 72 y ss
Proporcionamos bastantes referencias sobre la participaci6n campesina en la vida polftica con-
ceJil . Algunas referencias de mter6s tambien en J.M '' MONSALvo ANT6N, «La participact6n po-
lftica de los pecheros en los municipios castellanos de la Bata Had Media. Aspectos
orgamzativos» en Studia Hestorica . Hestoria Medieval, 7 (1989), pp 37-94

52 Insiste en marcar los contrastes existentes entre estos dos ambitos geohist6ricos J.M a

MONSALvo ANT6N, «Concejos castellano-leoneses y feudalismo (siglos XI-XIII) . Reflexiones para
un estado de la cuesti6n» en Studta Histonca . Historia Medieval, 10 (1992) pp. 203-243 .
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des 53, y que no tuvo equivalente al sur de Duero, donde los concejos de villa y
Tierra obtuvieron el privilegio de no quedar sometidos a ningun representante de
lajusticia territorial regia, de forma que de las decisiones judiciales adoptadas por
los alcaldes foreros s61o cabfa apelar directamente al rey 54. En estas circunstan-
cias la posici6n de ]as ciudades en el entramado jurtsdiccional habfa de variar ne-
cesariamente de unos ambitos a otros, resultando mucho mas compleja y
diversificada en el dmbito septentrional, ya que en el meridional todos los n6cleos
urbanos participaron del rasgo comtin de ser cabeceras de jurisdicci6n de territo-
rios maso menos extensos.

Al norte del Duero por el contrario muchas ciudades dispusieron de pocos tdr-
minos sobre los que ejercer jurisdicci6n, y tampoco habia establecida una distin-
ci6n tan neta entre ndcleos cabeceras de jurisdicci6n y n6cleos que no to eran, ya
que si bien es cierto que estos 61timos existfan, eran muchomenos numerosos que
al sur del Duero, y en contrapartida abundaban mucho mas ]as villas que no dis-
ponfan de ninguna aldea sobre la que ejercer jurisdicci6n . En estas circunstanctas
no procede por consiguiente identificar n6cleos urbanos con ndcleos cabeceras de
jurisdicci6n, aunque al sur del Duero, salvando casos que tendieron a multiplicar-
se a partir de los siglos XIV y XV por efecto de las concesiones de privilegios de
villazgo, esta identificaci6n resulta en gran medida operativa 55 .

En ]as regiones mas septentrionales de Castilla, por consiguiente, nticleos ur-
banos y rurales no se distingufan apenas por su posici6n en el entramado jurisdic-
cional del territorio, aunque algunas ciudades en particular llegaron a alcanzar una
posici6n que podrfamos calificar de privilegiada en relaci6n a la del resto de los
n6cleos, bien porque se estableci6 en ellas la capitalidad de ]as merindades 56, o

53 . Sobre la caractenzaci6n de adelantamientos y merindades como expres16n de la su-
penoridad Jurnsdiccional del rey sobre las atribuciones junsdiccionales de los senores, proce-
dentes del dominio senonal nobiliano, han trabajado en los 61timos anos el profesor C. Estepa
y sus discipulos C. Jular P6rez Alfaro e I Alvarez Borge. Pam no resultar pr6digos en las cttas
de obras, algunas mgditas oen proceso de publicaci6n, remrtimos a las referencias proporciona-
das por C. JULAR, «Alfoz y Tierra a traves de docurnentac16n castellana y leonesa de 1157 a
1230. Contribuc16n al estudto del dominio senoriab en Studia Historica. Historuz Medieval, 9
(1991), pp. 9-42 Tambi6n su tests doctoral Los adelantados y merinos mayores de Leon, (Siglos
XIII-XV), Le6n, 1990 . Estos autores entran en pol6mica con los planteamientos de G Martinez Dfez
y R. P6rez Bustamante. Del primero hayque destacar en este contexto la edici6n critica del Libro Be-
cerro de las Behetrias de Castilla, Le6n, 3 vols . 1983 . Del segundo, El goblerno y la adinunstracl6n
de los rernos de la Corona de Castilla (1230-1474), Madrid, 1976.

54 . Vid. EJ. MARTINEZ LLORENTE, Regimen Juridico de la Extremadura castellarta me-
dieval . Las Comunidades de villa y Tierra . (S -X-XIV), Valladolid, 1990 .

55 . Muchos privilegios de villazgo se concedieron en los siglos XIV y XV a aldeas sepa-
radas de comunidades de villa y Tierra para ser entregadas en senoro a nobles de rango medio .
A partir del siglo XVI estos pnvilegios de villazgo se vendieron por la monarqufa a aldeas que
querfan conseguir la autonomia Jurisdiccional Por virtud de ambos procesos terminaron proli-
ferando tambi6n al sir del Duero villas exentas, tanto realengas como senonales, que en ningun
aspecto superaban la condici6n de n6cleos rurales . La mayoria de las ciudades y villas cabecera
de los grandes concejos de villa y Tierra creados a parttr del siglo XI participaban de rasgos ur-
banos, aunque su potenctal demografico a veces fuese modesto .

56 . Al parecer ]as justicias ordinarias de las ciudades capitales de merindad ejercian ju-
risdicci6n sobre todo el territorio de la merindad, al menos en ciertas causas, aunque la conce-
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porque se les concedieron privilegios de inmunidad, que las pusieron a salvo de la
intervenci6n en su territorio de los adelantados y merinos 51, ddndose casos en que
se combinaron ]as dos facetas, de forma que en varias merindades se dio la cir-
cunstancia de que en los siglos bajomedievales los merinos no podfan ejercer su
officio en el distrito de la propia capital en que tenfan fijada su sede 58.

Estas ciudades representaban sin embargouna minorfa en el conjunto de nu-
cleos de poblaci6n existentes en Castilla al norte del Duero, ydada su posici6n ex-
cepcional no constituyen ejemplos que demuestren que en este ambito del reino
de Castilla las ciudades se definfan desde el puntode vista juridico como inmuni-
dades, donde no podfan intervenir los oficiales territoriales de la justicia regia. Un
hecho que en este contexto sf que conviene sin embargo tener en cuenta es que a
partir del siglo X11 la monarqufa y excepcionalmente tambi6n algunos repre-
sentantes de la alta nobleza, como los senores de Vizcaya, pusieron en marcha en
todas las regiones al norte del Duero un proceso de fundaci6n de ciudades, que
tuvo en com6n con el que por las mismas fechas se desarrol16 en tierras del Impe-
rio el introducir unas alteraciones en el regimen de organizaci6n jurisdiccional del
territorio preexistente, que ante todo estuvieron orientadas a asegurar a los nu-
cleos erigidos en ciudades una posici6n juridica diferenciada frente asus entornos
rurales 59. Peculiaridad castellana fue que a algunas de estas nuevas ciudades les
fueron asignados t6rminos con aldeas, a imitaci6n del modelo puesto en practica
al sur del Duero 60, pero muchas quedaron limitadas a ejercer jurisdicci6n sobre
territorios muy reducidos, consolidandose como autenticos enclaves jurisdiccio-

si6n de privilegios de inmunidad tanto a senorfos como a lugares realengos redujo de fonna
considerable esta capacidad de mtervenci6n . En cualquier caso por encima de ellas estarfan
slempre las alcaldfas del Adelantamiento, que no cornespondfa proveer a la sociedad politica lo-
cal, sino a la monarqufa, mientras que las tareas de ejecuc16n de justlcia las realizaban los me-
rinos nombrados por los adelantados .

57 . Un ejemplo de estos privdegios, el concedido porAlfonso XI a Santo Domingo de la
Calzada en 1326 en C. L6PEZ DE SILANES, Coleccion diplomatica calceatense . Archivo Munici-
pal (1207-1498), Logrono, 1989, doc . n ° 19 . Otras ciudades y villas castellanas que presumi-
blemente recibieron estos prlvilegtos de inmunidad, y por consiguiente no aparecen
mencionadas en el libro becerro de las behetrfas, de mediados del XIV, son San Vicente de la
Barquera, Burgos, Valladolid, Aranda de Duero y Silos . Vld . G . MARTINEz DfEz, Libro Becerro .

58 Asf to hemos constatado por ejemplo en el caso de Santo Domingo de la Calzada, ca-
becera de la merindad de Rioja Situaciones semejantes, se darfan en Silos y Burgos

59 . La bibliograffa dedicada al andlisis de esta cuesti6n es muy numerosa, y no hay aquf
lugar para citarla toda . A tftulo de ilustraci6n sirvan . B . ARIZAGA BOLUMBURU, El nacnuento
de las villas guipuzcoanas en los siglos XHly XIV:: Morfologia yfirnciones urbanas, San Sebas-
ti5n, 1978 J I RUIZ DE LA PENA, Las polas asturnanas en la Edad Media, Estudio y Diplomata-
reo, Oviedo, 1981 . P. MARTINEZ SOPENA, La Tierra de Campos Occidental. Poblamiento, poder
y comunidad del siglo X al X111, Valladolid, 1985 .

60 Es el caso por ejemplo de las villas guipuzcoanas . Tambi6n el de las villas de Tierra
de Campos que analiza Martfnez Sopena No obstante este autor reconoce que imcialmente se
dieron muchos conflictos de competencies entre las villas y, por ejemplo, las instituciones ecle-
si5stlcas que ejercfan derechos senoriales sobre ]as aldeas incorporadas a los alfoces que les ha-
bfan sido asignados a las primeras Seglin 6l se cre6 un problema institucional porque la Corona
procedi6 con notable amblguedad al crear las villas, generando una confuse dualidad de com-
petencias en los alfoces Vid . op . cu pp . 557-568 .
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nales en medio de territorios rurales controlados por otro tipo de instituciones,
como fue el caso de ]as villas realengas fundadas por Alfonso VIII en la costa can-
tabra 61, o de las villas fundadas con posterioridad en el senorfo de Vizcaya, per-
fectamente diferenciadas desde el punto de vistajuridico de la tierra fana 62.

S61o, pues, en estos ambitos septentrionales de la Corona de Castilla, y muy en
particular en aqu6llos que desarrollaron una estructura institucional mas atipica, como
fue el caso del senorfo de Vizcaya, cabe definir a ]as entidades urbanas como enclaves
privilegiados desde el punto de vista jurfdico frente a los ambitos rurales que las
circundaban, en los que estaban vigentes otras formas de derecho yfuncionaban otro
tipo de instituciones . En la mayorparte del territorio de la Corona sin embargo ]as ciu-
dades no alcanzaron este caracter de «islas jurisdiccionales», sino que formaron con
sus entomos rurales, mas o menos extensos, unidades dejurisdiccibn, gobiemoy ad-
ministraci6n . Ciertamente en el seno de estas unidades su posici6n era privilegiada,
por raz6n de su condici6n de n6cleo cabeQera, y tambien porque los reyes se prodtga-
ron en conceder cierto tipo de privilegios a los vecinos que residfan en estos nocleos
urbanos, aveces restringidos incluso a los que tenfan su morada de las murallas aden-
tro 63 . Pero estos privilegios en ningun caso iban dirigidos a asegurar a los ciudadanos
un estatuto jurfdico distinto al de los campesinos, sino s61o a favorecerles desde el
punto de vista econ6mico o fiscal, eximiendoles o bien del pago del portazgo en sus
viajes mercantiles, o bien de la obligaci6n de contribuir en el pago de ciertos impues-
tos directos, como pedidos o monedas, por citar s61o las mercedes mas habituales .

En suma, pues, el perfil jurfdico de las ciudades castellanas hasta el fin del
Antiguo R6gimen fue muy distinto al de las ciudades del Imperio aleman, aunque
en aras a la precisi6n habrfa que hacer constar que entre estas 61timas tambien
existieron profundas diferencias, y muchas de ellas no lograron desarrollar un vi-
goroso derecho urbano .

2 . EL ESTATUTO JURIDICO DE LA POBLACI6N URBANA

La historiograffa decimon6nica de inspiraci6n liberal-burguesa insisti6 en
presentar como uno de los aspectos mas notables de la historia urbana del Medie-

61 . Vid C DfEz HERRERA, La formation de la sociedad feudal en Cantabria, Santander,
1990 . Sostiene esta autora que en el ambito cAntabro las umdades de valle mantuvieron su vigencia
en los siglos bajomedievales, incorporadas a la aniculaci6n feudal, gracias a la inexistencia de villas
aforadas en el interior de la regi6n, a diferencia de to que ocum6en Guipuzcoa, donde a las vtilas
aforadas se les asignaron aldeas y tetritorios (p . 51). La 4 villas de la mar de Castilla (Castrourdiales,
Laredo, Santander y San Vicentede la Barquera) no fueron dotadas de amphos termmos, y ocuparon
por consiguiente una posici6n semejante a la de ]as villas vizcafnas. Cf nota 62.

62 . Da cuenta de esta situaci6n en el siglo XV, J A . GARCIA DE CORTAZAR, Vizcaya en el
siglo XV. Aspectos econ6mtcos y sociales, Bilbao, 1966

63 . Los arrabales surgidos fuera de las murallas representan un elemento caracterfstico
de los paisajes urbanos castellanos bajomedievales . Frecuentemente fueron considerados como
una parte integrante mss de la ciudad, pero a veces se excluy6 a sus vecmos del dtsfrute de cier-
tos privilegios que concedta la monarqufa para atraer pobladores a los recintos amurallados . En
casos excepcionales, como por ejemplo en Arevalo, estos arrabales se agrupaban poliacamente
con ]as aldeas, y no con la cmdad o villa entra muros Nos basamos en documentaci6n mddtta
consultada en AGS, C6mara-Pueblos, leg . 2, Ar6valo.
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vo el logro del reconocimiento de la condici6n libre para todos los habitantes de
los ndcleos urbanos, que habrfa llevado al arraigo del principio de que el aire de
la ciudad hace libre (Stadtluft macht frei), aunque, por regla general, no de forma
inmediata sino despuds de transcurrido un tiempo, que convencionalmente se fi-
jaba en anoy dfa, aunque en casos extremos como el de Ratisbona podfa alcanzar
hasta 10 anos 64.

En efecto la situaci6n de partida en las ciudades del Imperio aleman fue que
el conjunto de su poblaci6n tenia condici6n servil, aunque dentro de los siervos
IDS habfa de alto rango, como era el caso de los ministeriales, y tambidn de posi-
ci6n socioecon6mica muy baja 65 . Seg6n algunos autores sin embargo ya desde
6poca carolingia habria comenzado a adquirir importancia en las ciudades un gru-
po bien definido de hombres hbres, el de los mercaderes, que representaria el ger-
men de las futuras comunidades urbanas 66, mientras que otros autores consideran que
tambi6n estos mercaderes eran mayoritariamente personas de condici6n servil, que en
parte desarrollaban sus tareas mercantiles por encargo de sus senores 67 .

Estos dos puntos de vista responden a dos divergentes lfneas interpretativas
de la historia urbana alemana, que vienen arrastrandose desde el siglo XIX, Una
de las cuales insiste en presentar el fendmeno urbano, en sus implicaciones polf-
ticas y jurisdiccionales, como obra de mercaderes libres que se sirvieron de ]as
asociactones juradas como instrumento de accidn polftica 68, mientras que la otra
insiste en resaltar el papel desempenado por los senores feudales en la promoci6n
de ]as ciudades, y en consecuencia en ponerde manifesto el origen ministerial de
muchos de los patriciados urbanos 69. En cualquier caso las dtscordancias entre
estas dos lfneas interpretativas afectan tambi6n al modo de entender el proceso

64 . Vid . H . MrrrEIS, «Uber den Rechtsgrund des Satzes Stadtluft machtfrei» en C . HAASE
(Ed .) Die Stadt Vol . 2, pp 182-202

65 La bibliografia que se ocupa del analisis de esta cuesti6n es mmensa . Como ilustra-
ci6n resulta interesante K . SCHULZ, Won der familia zur Stadtgemeinde. Zum Prozess der Er-
langung burgerlicher Freiheitsrechte durch hofrechtlich gebundene Bevblkerungsgruppen» en
J . FRIED (Ed ) Die abendlandtsche Fretheu vom 10. Zum 14 . Jahrhundert, Sigmaringen, 1991,
pp . 461-484 .

66 El punto de vista mss radical en este sentido es el de F. Roerig (Cf. iota 31) . Coincide
tambidn en bastantes de sus plantearmentos H. Planitz, y de forma mas matizada tambien E En-
nen . Vid . por ejemplo su «Anfange der Gemeindebildungrn pp . 52 y ss, donde entra en dlscu-
si6n con las tesis de K . Bosl .

67 . Vid . K . BOSL, «Die Entstehung der burgerlichen FreiheR in suddeutschen Raum» en
Les lebertes urbaines pp . 85 y ss . Tambi6n F. J . SCHMALE, «Die soziale Fuhrungsschicht der al-
teren Dortmund . Beobachtungen and Uberlegungen zur hochmrttelalterlichen Stadtgeschichte»
en G . LUNTOWSKI y N . REIMANN (Eds .) Dortmund. 1100 Jahre Stadtgeschichte, Dortmund,
1982, pp . 60 y ss.

68 . Remihmos a las ya citadas obras de H Planitz, autor que se enmarca en la tradi-
cidn historiogrdflca inaugurada por Von Bellow, y de la que tambidn participaron Keutgen
y Roerig .

69 . Una mteresante exposici6n de los prmcipios de esta otra lfnea interpretativa, en la
que en parte tambi6n se inscribe K . Bosl (Cf iota 67) en K SCHUEZ «Die Mimstenalitat als
Problem der Stadtgeschichte. Emige allgememe Bemerkungen, erlautert am Beispiel der Stadt
Worms» en Rheinische Vi erteljahrsblatter, 32 (1968), pp. 184-219
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que llev6 a la consolidaci6n de la comunidad urbana como agrupaci6n de hom-
bres libres, que para unos tuvo lugar de forma muy gradual, y a travels de estadios
intermedios como el de la censualidad 7o, mientras que para los otros habrfa sido
forzado por ]as propias asoclaciones juradas de mercaderes libres que habrfan
ejercido un efecto liberador sobre el resto de los grupos sociales urbanos, y en pri-
mer lugar sobre los artesanos 71 .

Mas ally de esta dialdctica entre estas dos Ifneas interpretativas largo tiempo
enfrentadas, otros autores han buscado un tercer camino y tratado de enmarcar el
proceso de «liberaci6n>> de las poblaciones urbanas en un contexto mas amplio, en
el que se explicarfa tambi6n la concesi6n del estatuto de libertad a campesinos ins-
talados en zonas de roturaci6n y colonizaci6n 72 . Pero, aunque sin duda no les deja
de asistir raz6n aquienes recuerdan este paralelo desarrollo de las libertades urba-
nas y rurales 733, no deja de ser cierto que en el Imperio aleman las ciudades alcan-
zaron una posici6n de mayor privilegio que los micleos rurales, incluidos aqu6llos
de ambitos como Tirol o ]as regiones colonizadas del Este, en los que la poblaci6n
campesma alcanz6 el mas generoso estatuto de libertad 74. En cualquier caso estos
dmbitos presentaron un caracter marginal en el conjunto del Imperio al norte de
los Alpes, en el que fueron mayoritarias las regiones en que durante la Baja Edad
Media la poblaci6n campesina continu6 manteniendo la condtci6n servil heredada
de siglos anteriores, mientras que en contrapartida la poblaci6n de las ciudades
disfrutaba del estatuto de libertad, aunque excepcionalmente, todavfa en el siglo
XV algunos senores continuaban exigiendo a la poblaci6n de sus ciudades presta-
ciones de caracter servil 75 .

70 Vd. K . SCHULZ (Non der familta>> y «Zensuahtat and Stadtentwicklung im 11/12 . Jah-
rhundett>> en B DIESTELKAMP (Ed ) Stuclien zum Markt- and Stadtewesen Lm Hochmittelalter,
Colonia-Viena, 1981, pp 73-93 .

71 . Vid . H PLANITZ, Die deutsche Stadt pp . 98 y ss . y «Die deutsche Stadtgememde>>
72 . Vtd H MITTEtS uUber den Rechtsgrundo . De las mtsmas ideas pardcipa K S . BADER

en «Staat and Bauemtum tm deutschen Mittelalter» en Th MAYER (Ed .) Adel and Batiern lilt
deutschen Staat des Mutelalters, Leipzig, 1943, pp. 109-29, Vid . tambt6n las obras ya citadas
de K.A . Kroeschell

73 . Sobre estos conceptos vid . F. VERCAUTEREN, «Les ltbertes urbaines et rurales du Xle .
au XIVe . si8cles>> en Les libertes pp. 13-25

74 . Llama la atenci6n sobre la necesidad de no llevar demastado lejos los intentos de
buscar similitudes entre comunidades rurales y urbanas bajomedievales y modernas V PRESS en
Stadt- and Dorfgemeinden im territorial staadichen Gefuge des Spatmittelalters and der fruhen

Neuzeit>> en P BUCKLE (Ed.) Landgemeinde and Stadtgenieutde in Mnteleuropa. Em struktu-
reller 1'ergletch Historische Zettrchrift Betheft 13 (1991), pp . 425-54 . Recuerda c6mo ]as co-
munidades rurales en Tirol tuvieron que sucumbir pronto a Ins proyectos de umficaci6n del
derecho promovidos por los Habsburgo, mientras que al Este del Elba la nobleza se terminb im-
poniendo como poder mtermedto entre las comumdades campesinas y los prfncipes territona-
les, sometiendo a las primeras a una nueva servtdumbre.

75 . Indica por ejemplo que tambtdn los vecinos de las ctudades dependientes de los mar-
graves de Baden estaban sometidos a comienzos del XV a la servidumbre (Leibherrschaft), W
ROESENER uGrundherrschaften des Hochadels m Sudwestdeutschland im Spatmittelalten> en
H . PATZE (Ed .) Die Crundherrschaft un spkten Mittelalter, vol . 2, Sigmaringen, 1983, p . 147 .
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Yes este contraste en el estatuto juridico de la poblaci6n urbana y rural el que
explica la proliferaci6n de conflictos en el Imperio en los siglos XIV y XV entre
ciudades que acogfan siervos fugitivos, o reconocian como vecinos a campesinos
sin exigirles un cambio de residencia 76, por un lado, y prfncipes y representantes
de la nobleza, preocupados por la despoblaci6n de sus senorios por otro 77 . En
contrapartida, y seg6n ilustra el ejemplo de Frisia, en regiones en que toda la po-
blaci6n rural disfrut6 en su origen de un comdn estatuto de libertad, el fen6meno
especificamente urbano apenas alcanz6 desarrollo, puesto que, segun recuerda H.
Van Lengen, las comunidades campesinas aut6nomas (Landesgemeinden) ofre-
cian allf ]as mismas libertades y derechos que en otros ambitos s61o ]as ciudades
podian ofrecer a sus vecinos 78 .

En la Corona de Castilla de nuevo nos encontramos con una situaci6n com-
pletamente diferente puesto que en todos los ambitos incorporados a partir del si-
glo XI no hubo poblaci6n servil, y tanto los vecinos de los concejos de realengo
como los de los concejos de senorfo disftutaron de un com6n estatuto de libertad,
y tenfan garantizado el libre movimiento por todo el reino, aunque en determina-
das coyunturas polfticas algunos senores jurisdiccionales pretendiesen impedfrse-
lo 79 . En ]as regiones al norte del Duero hubo servidumbre, pero salvo casos
excepcionales fue perdiendo vigor en los siglos bajomedievales, y, de cualquier
manera, no parece que afectase a la libre capacidad de movimiento de los hom-
bres, que de hecho en la primera mitad del siglo XIII emigraron en cantidades
apreciables desde las regiones al norte del Duero hasta Andalucia 80. Ypor consi-

76 . Se llamaban Pfahlburger aquellos individuos admitidos como vecmos por una ciu-
dad, y que sin embargo continuaban viviendo en el campo. Ya en e1 Statuttan in favorem prin-
cipum Federico 11 orden6 que en adelante no se tolerase la existencia de este tipo de vecmos
porque los principes y miembros de la nobleza resultaban muy perjudicados, perdiendo siervos
y vasallos. El problema se sigui6 sin embargo arrastrando durante los siglos baJomedievales,
pese a reiteradas prohibiciones de los emperadores en el mismo sentido que la de Federico 11

77 . Da cuenta de bastantes de estos conflictos W. RoF-sENER en art cit. en nota 75 . No s61o
ciudades imperiales y fibres entraron en enconados conflictos con prfncipes y nobles con motrvo de
la admisi6n de siervos fugttivos y Pfahlburger, sino tambi6n mcluso algunas ciudades dependientes
de principes territoriales, como por ejemplo Friburgo de Brisgovia . Vid. T SCo'rr, Freiburg and the
Breisgau . Town-Country Relations m the Age ofthe Reforntatton and Peasants' War, Oxford, 1986.
La prohibic16n de admitir siervos en ]as cmdades impenales ya habfa sido establecida por Federico
11 en la Confoederateo cum principibus ecclestasticts de 1220,

78 . Vid . H . VAN LENGEN «Stadtbildung in Ostfriesland im Mittelalter and in der fruhen
Neuzeit» en Nieders6chsisches Jahrbuchfur Landesgeschichte, 52 (1980), pp. 39-59 .

79 . En pleitos tramitados en Chancilleria y Consejo Real en epoca de los Reyes Cat61i-
cos aparecen a veces denuncias de vasallos contra sus senores por limitarles su libcrtad de mo-
vimientos . Las mstituciones de la monarqufa en estos casos siempre fallaron en favor de los
vasallos, aunque ello no signmfica que siempre tuviesen 6xito en hacer cumplir las sentencias .

80 . Referencia obligada para el conocimiento de la servidumbre en los reinos de Le6n y
Castilla en sus primeros siglos continuan siendo las obras de C. Sanchez Albomoz, cuyos pun-
tos de vista resume L. GARC(A DE VALDEAVELLANO, Curso pp . 346 y ss. Como obra de sfntesis
actualizadora tambi6n hay que destacar J A. GARCIA DE CORTAZAR, La sociedad rural en la Es-
pana Medieval, Siglo XXi, Madrid, 1988 . Tambi6n este autor participa de la idea de que la e-
xistencia de amplios espacios disponibles y la amenaza b6lica facilitaron la ruptura de las viejas
relaciones de servidumbre (p . 23).
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guiente las ciudades, ni siquiera en estas regiones mas septentrionales de la Coro-
na castellana, tuvieron el caracter de «oasis de libertad>> que alcanzaron en tierras
del Imperio. Ciertamente en algunos de los fueros mds antiguos, como el c6lebre
de Lebn de 1020, se incluyen disposiciones relativas a la admisibn de siervos fu-
gitivos en las comunidades urbanas 81, pero en conjunto el principio de «Stadtluft
macht frei>> no se puede considerar come un componente significativo de la filo-
soffa polftica de los fueros castellanos plenomedievales, maxime cuando estos
asignaban un mismo estatuto jurfdico a poblacibn rural y Urbana .

Por otra pane la presencia de elementos serviles en la poblaci6n Urbana, que
en ]as ciudades del Imperio, incluidas las de senorfo regio, se arrastr6 hasta bien
entrado el siglo XIII 82, no march apenas el paisaje social de las ciudades castella-
nas, ni siquiera de las mds septentrionales 83 . Por el contrario en los primeros si-
glos de su existencia, los reinos cristianos post-visigodos apenas contaron con
n6cleos urbanos de importancia, y cuando, conforme avanzd el proceso de incor-
poracibn de nuevas tierras, 6stos comenzaron a proliferar, las propias exigencias
de una sociedad expansiva y colonizadora impedirfan que se consolidasen ]as rf-
gidas estructuras sociales vigentes en los ambitos carolingios . Como consecuen-
cia el elemento servil estarfa poco presente en las ciudades, yquizas solo algo mas
en el campo per su vinculacibn con la tenencia de la tierra de labranza, aunque en
conjunto la servidumbre de estricto caracter personal no alcanzb ni de lejos en tie-
rras castellanas el desarrollo que en otros ambitos europeos 84 . Yper esta razbn no
tuvo apenas relevancia en la Corona de Castilla la diferenciacibn desde el punto
de vista jurfdtco entre poblacidn urbana y campesina, ni siquiera en regiones
come el senorfo de Vizcaya, en donde las ciudades quedaban perfectamente dife-
renciadas come enclaves jurisdiccionales frente a la tierra Ilana, ya que tambien
allf los campesinos disfrutaban del estatuto de libertad 85 .

En consecuencia los conflictos en torno a la admisidn de siervos fugitivos y
concesi6n de derechos de ciudadanfa a campesinos, sin exigirles la fijacibn de re-

81 . Vid . H . Mtrrets, <Uberden Rechtsgrund> p 189.
82 . Fue el rey Enrique, hijo de Federico 11, quien concedO a los vecinos de las ciudades

del Wetterau, de senorfo regio, el poder concertar sus matnmonios con total libertad, ya que
hasta entonces habfan estado obligados a hacerlo en el seno de la <familia» senonal . Anterior-
mente Enrique V habfa concedido un privilegio semejante a los vecmos de Worms, ciudad de
senorfo episcopal Vid K. SCHULZ, <<Von der familia»

83 . Segun Sanchez Albomoz en la ciudad de Ledn del siglo X no habrfa siervos Vid .
Una ciudad htspano-cristiana hace un milenio . Estampas de la Vida en Leon, Buenos Aires,
1947, 4 '', ed C . Estepa aunque resalta mss la presencia de elementos dependientes, no aporta
pruebas concluyentes sobre la existencia de siervos en la ciudad, sosteniendo no obstante que
pervivib la servidumbre dom6stica . Vd . Estructura social de la ctudad de Leon, Lebn, 1977 .

84 . Habrfa que tratar de determinar hasta qu6 punto ]as prestaciones debidas per los eam-
pesinos eran consecuencta de su estatuto personal servil o del hecho de que estaban trabajando
una tierra cuyos usufructuarios, mdependientemente de su estatuto jurfdtco, estaban obligados
a las mtsmas En el dmbito aleman se distingue a este respecto claramente entre Leebe<gens-
chaft-Leabherrschaft y Grundlterrschaft.

85 En Vizcaya tuvo lugar el hecho instil ito de que toda la poblacibn del senorio termmb
adquiriendo la condic16n htdalga Vid . J.A . GARCfA DE CORTAZAR, La socledad rural p . 247
Rasgo peculiar de Vizcaya era sin embargo que los hidalgos renunciaban a sus privilegios al
avecindarse en las villas (Ibed p . 246)
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sidencia en ]as ciudades, no se desarrollaron apenas en Castilla, y por ello las re-
laciones polfticas entre ciudades y alta nobleza nunca llegaron a resultar tan tensas
como en el Imperio en los siglos XIV y XV, aunque otros m6ltiples factores influ-
yeron en este mismo sentido. Con todo, algunos indicios sugieren que tambien en
Castilla la nobleza lleg6 a considerar bajo ciertas circunstancias a las ciudades
como unas amenazas para sus intereses socioecon6micos, sobre todo en ]as regio-
nes en que 6stas fueron creadas por la monarqufa para a partir de ellas reestructu-
rar la organizaci6n jurisdiccional del espacio. Y asf to demuestran por ejemplo ]as
solicitudes presentadas por los ricos hombres a Alfonso X para que odesfaga ]as
pueblas de Le6n y de Castilla que son dano del reyno y desfazimiento de la
cavalleria de Castilla et de Le6n», entre otras razones porque provocaban una per-
dida de vasallos en los sehorfos nobiliarios 86. No obstante la amenaza que plan-
teaban estas pueblas a los nobles senores de vasallos no dertvaba tanto del hecho
de que la poblaci6n acudiese a eilas para mejorar su estatuto jurfdico, adquiriendo
la condici6n de libre, sino que masbien era consecuencia de su reciente fundaci6n
como nuevos n6cleos de poblaci6n que debfan atraer pobladores de fuera, a los
que para ello se les ofrecfan una serie de incentivos bajo la forma de privilegios,
preferentemente fiscales . Por el contrario es seguro que los vasallos de senorfos
nobiliarios que acudfan a estas pueblas eran ya en su origen personas de condici6n
libre, que podfan moverse sin restricciones por todo el reino, y por ello sus anti-
guos sehores se encontraban impotentes a la hora de-obligarles a retornar, ya que
elOnico medio de presi6n con el que contaban era el de retirarles la tenencia de la
tierra y solares urbanos de los que hubiesen disfrutado . Y, como 6ste no resultaba
eficaz, no dudaron en tratar de forzar a la monarqufa a que destruyese las pueblas
nuevas, e incluso introdujese una prohibici6n formal de cambio de residencia para
los vasallos de senorfo, que si bien excepcionalmente lleg6 a ser prometida por al-
g6n rey en situaci6n de gran debilidad polftica, no fue incorporada a su programa
polftico por la monarqufa castellana bajomedieval, que inststi6 en que se garanti-
zase a los hombres la Itbertad de movimiento 87 .

En este terreno nos volvemos a encontrar, pues, con un profundo contraste
entre la Corona de Castilla y el Imperio aleman durante la epoca bajomedieval, y
que continu6 en gran medida vigente hasta el fin del Antiguo Regimen. Y, en efec-
to, fue un contraste con amplias repercusiones, ya que conllev6 el que en el Impe-
rio se consolidase un autentico estamento «burgu6s» o ciudadano, tambien en el
seno de los distintos principados territoriales 88, mientras que en Castilla las ciu-

86 Tomamos la referencia de J . GONZALEZ, Repoblacion de Castilla la Nueva . Madrid .
1975, vol 1,p.366

87 J Gonz6lez indlca que en las Cortes de Valladolid de 1295 el rey llega a prometer que
se prohtbira en adelante pasar vasallos de un tipo de senorio a otro lbid .

88 . La existencta del estamento en el conjunto del Imperio tuvo traducci6n en los siglos
modemos en la consolidaci6n por pane de las ciudades imperiales del derecho a envtar repre-
sentantes al Reichstag. En la mayorfa de los prmcipados territoriales las ciudades tambidn en-
vtaron regularmente representantes al Landtag S61o en casos excepcionales, como el ducado
de Wurttemberg, la representaci6n no era por ciudades smo por distritos (Amt). Para ampliaci6n
de informaciones a este respecto vid, entre otros muchos autores P. BUCKLE, Landschaften un
Alten Reich Die staatlu,he Funktion des gememen Mannes to Oberdeutschland, M6mch, 1973 . Y
para el ambrto austriaco M MITrERAUER «Standegliederung and Landertypen» en Herrschafts-
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dades no lograron afirmarse como una fuerza politica diferenciada con intereses
especificos, sino que por el contrario sus estructuras sociopoliticas quedaron pro-
fundamente marcadas por la incorporaci6n del elemento nobiliario, que entre
otras multiples consecuencias tuvo la de la escisi6n formal de la poblaci6n urbana
en la mayorparte de Castilla en dos estamentos, el de los hidalgos y el de los pe-
cheros, sin equivalente en el territorto del Imperio, donde todos los vecinos de los
ndcleos urbanos disfrutaban de un uniforme estatuto juridico, perfectamente dife-
renciado del de la poblaci6n rural, noble o campesina 89 .

En estas circunstancias se explica que los autores alemanes hayan insistido
tanto en presentar a las ciudades como aut6nticos «invernaderos» en los que se
gestaron algunos de los principales principios politicos incorporados a sus
constituciones por los estados liberalburgueses del siglo XIX, entre los que
destacarian todos los referentes a los derechos fundamentales de las personas 90,
imposici6n de limitaciones al ejercicio de la justicia como prerrogativa privada
91, y superaci6n de la concepci6n que legitimaba el ejercicio del poder como
prerrogativa personal, que se transmitfa por derecho de sangre, mediante la
incorporaci6n de principios de marcado caracter corporativo o consociativo (gettos-
senschaftlich) 92. Pero, sin negar estas evidencias, no hay que olvidar que tam-
bi6n en las ciudades alemanas, incluidas ]as no mediatizadas durante los siglos
modernos por los principados territoriales, el fin del Antiguo Regimen, preci-
pitado por la intervenci6n napolebnica, tambien supuso una soluci6n de conti-
nuidad que se tradujo, ademas de en la supresi6n del estamento eclesidstico, en
la consecuci6n de la plena igualdad formal para todos sus habitantes, que no
se habfa llegado a alcanzar con anterioridad en todas sus implicaciones por-
que ]as bases sobre las que se fundamentaban las libertades urbanas en la

Struktur and Stdndebildung 3 Benrkge zur Typologie der osterretchischen Ldnder ails threlz
mutelalterlichen Grundlagen, Munich, 1973, pp . 115-203.

89 . Estas cuestiones las desarrollamos por extenso en un artfculo en prensa en Spanische
Forschungen der Gbrresgesellschaft

90 Una relac16n completa de los derechos fundamentales y ltbenades de la persona que se
habfan hecho reconocer los ciudadanos de Colonia a fines de la Edad Media en W HOLBECK,
Freiheitsrechte in Koln von 1396 his 1515» en Jahrbuch des kolnischen Geschichtsvere-

ins, 41 (1967), pp. 31-95 . Aunque este autor presenta la situaci6n como un logro exclusivo
de la ciudad de Colonia, H Schilling entlende que estos principios eran parte integrante de
la filosofia politica de la ciudad medieval y del Antiguo R6gimen (Emplea la expresi6n al-
teuropatsches Stddtewesen) . Vid . su art «Gab es im spaten Mittelalter» p . 104 .

91 . File caracterfstico de la ciudad alemana medieval el constttuirse como un distrtto de
paz (Freedensbeztrk) en el que sus vecmos no podfan recurnr a los procedimtentos de ujusticia
privada» (Fehde), tolerados en los 5mbitos rurales por la propia autortdad imperial hasta fines
del siglo XV Por contraste m las ciudades Italianas ni las castellanas consiguteron en los siglos
bajomedievales que pr6cticas como la venganza de sangre quedasen erradicadas de los recmtos
urbanos . Este hecho es recordado porel propio O . Brunner, autor de una c6lebre monografia so-
bre le papel de la Fehde en la Austria medieval . Vtd . su Estructura interna de Ocudente, Alian-
za, Madrid, 1991, pp 69-70.

92 . Vid . H . SCHILLING, «Gab es im spaten Mittelalter» y H BOOCKMANN, «Spatmitte-
lalterliche deutsche Stadt-Tyranen» en Blatter fur deutsche Landesgeschtchte, 119 (1983).
pp 73-91 .
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antigua sociedad estamental no eran las mismas sobre las que se sustentaron los
estados liberal-burgueses delXIX93 .

En cualquier caso por to demas, esta caracterizaci6n de las ciudades alema-
nas como elementos potenciadores de la «modernizaci6n» del derecho y de los
principios politicos en general, no hay raz6n para hacerla extensiva a las ciudades
castellanas medievales, que ni tuvieron capacidad de generar derecho, ni llegaron
a consolidarse como enclaves cuya poblaci6n disfrutase de un estatuto jurfdico
uniforme, distinto al de la poblaci6n rural, noble y campesina 94. Ciertamente has-
ta el siglo XIII muchas ciudades en Castilla estuvieron a la cabeza de osistemas de
autogobierno» que se regfan poi unos principios de caracter corporativo muy si-
milares a los vigentes en las ciudades alemanas bajomedievales, pero 6stos no lo-
graron resistir ante el avance del intervencionismo monarquico y la conversi6n de
los grupos dirigentes urbanos en autentico estamento nobiliario . Y poi consi-
guiente durante los siglos bajomedievales las ciudades castellanas perdieron toda
capacidad de influir sobre la evoluci6n del derecho y los principios politicos en
general, pasando aquedar reducidas a la posici6n de simples receptoras de las dis-
posiciones emanadas de las instituciones centrales de la monarquia, que fueron las
que desde mediados del XIII difundieron el derecho romano en Castilla, que ter-
mine poi dejar desplazados los antiguos derechos locales privilegiados 95, mien-
tras que en Alemania este derecho era incorporado a iniciativa propia poi ]as
ciudades a su respectivo cuerpo de derecho urbano en un proceso que se inici6 a
fines del siglo XV y se prolong6 durante el siglo XVI, es decir con considerable
retraso respecto a Castilla 96 .

93 . Segun el ya referido punto de vista de W. Ebel las sociedades politicas urbanas ale-
manas se sustentaron hasta el final del Antiguo Regimen sobre la base de la exlgencia de reno-
vacl6n anual del juramento, manteniendo poi consiguiente siempre e1 cardcter de asoclaciones
juradas . Sostlene que la total igualdad entre los ciudadanos (burgerliche Gletchhett) s61o se al-
canzb cuando el Stadtburger (ciudadano en el sentldo estamental del Antiguo R6gimen) se con-
vlrtib en Stadtburger (ciudadano del estado) . Vid . H . LIEBERICH, «Rittermassigkeit and
burgerliche Gleichheit. Anmerkungen zur gesellschaftlichen Stellung des Burgers im Mittelal-
ter» en Festschrift fur Hermann Krause, Colonma-Viena, 1975, pp . 66-93 . Sobre las distintas im-
plicaclones del concepto «cludadano» o «burgu6s» (Burger) vid O. BRUNNER «Zum Begriff
des Burgertums» en Th . MAYER (Ed .) Untersuchungen zur gesellschaftlichen Struktur der mi-
ttelalterlichen Stadte m Europa Konstanz-Stuttgart, 1966, pp . 13-23 .

94 . Conviene recordar que en Alemania e1 estamento cmdadano, salvando casos como el
de Hamburgo, no solia incorporar a toda la poblaci6n resldente en las cludades, al excluir fre-
cuentemente a la poblaci6n eclesldstica, y muy en particular a los miembros de los cabildos ca-
tedralicios reclutados entre la alta nobleza, y en las ciudades-residencla a todo el personal de la
cone Vid a titulo de ilustraci6n O . BRUNNER, <<Hamburg and Wlen . Versuch eines sozialges-
chichtlichen Vergleichs» en Neue Wege der Verfassungs- and Sozealgeschichte, Gottingen,
1968, pp . 327 y ss .

95 . Vid . R . GIBERT «E1 derecho municipal de Le6n y Castilla>> en AHDE, 31 (1961),
pp 746 y ss . El Ordenamiento de Alcald de 1348 sancionaria el paso a primer t6rmino del de-
recho regio territorial .

96 . Las llamadas Stadtrechtsreformaaonen, que incorporarfan al derecho urbano el ca-
n6nico y el romano, se mlclarfan con la de Numberg en 1479 Seg6n Chitollini s61o a raiz de
estas reformas se amplib considerablemente el contemdo de los derechos urbanos alemanes,
que hasta entonces habfan abarcado un conjunto dedisposiciones mucho menos complejo queel habi-
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3 . LAS CIUDADES EN ELENTRAMADO ADMINISTRATIVO DEL
TERRITORIO

Uno de los princtpales problemas que se plantean al analizar el fen6meno urbano
alemdn del Medievo es que resulta muy diffcil dar cuenta de la gran diversidad de si-
tuaciones en que se tradujo, corriendose con frecuencia el peligro de generalizar a
partir de casos que en t6rminos comparativos tendrfan mas bien el cardcter de excep-
ciones . En concreto esto es to que ocurre cuando se caracteriza a las ciudades alema-
nas bajomedievales y del Anttguo Regimen a partir del analisis de las llamadas
imperiales y libres, que s61o representaban una pequena fracci6n del conjunto de n6-
cleos urbanos existentes en el Imperio. Yen el presente trabajo hemos incurrido hasta
ahora en gran medida en este error, aunque por supuesto muchos de los rasgos con
que hemos caracterizado a las ciudades del ambito aleman se pueden aplicar a mu-
chas ciudades integradas en principados territoriales, sobre todo para su trayectoria
bajomedieval, puesto que fue preferentemente a partir del siglo XVIcuando el avarice
del «absolutismo» principesco puso en peligro la autonomfa urbana en estos territo-
rios, salvando las peculiaridades de cada caso concreto que no pueden ser tenidas en
cuenta desde nuestra actual perspectiva globalizadora.

En cualquier caso, a la hora de establecer un analisis comparativo con la Co-
rona de Castilla, para no resaltar en exceso ]as divergencias, conviene detenerse
en analizar la posici6n de las ciudades incorporadas a principados territoriales, puesto
que en este nivel se pueden encontrar las situaciones comparables con la castellana,
dado que un equivalente de las relaciones entre ciudades y reyes castellanos no hay
que buscarlo para la Baja Edad Media y la Edad Modema en las relaciones estableci-
das en Alemania entre las ciudades imperiales y los emperadores, sino en las que
mantenian las ciudades «mediatizadas» con sus sehores los principes.

Dado no obstante que en el presente trabajo nuestro inter6s principal no se
centra en el analisis de las relaciones de poder, sino que por el contrario s61o tra-
tamos de caracterizar el marco formal en el que estas se desarrollaron, y por cterto
desde una perspectiva parcial cual es la de la historia urbana, nos limitaremos a
continuaci6n a dar cuenta de cual fue el papel asignado a ]as ciudades en los dis-
tintos modelos de organizaci6n jurisdiccional y administrativa del territorio adop-
tados en los principados alemanes y en la propia Corona de Castilla, a fin de
determinar en que medida el mismo contribuy6 a diferenciarlas desde el punto de
vista juridico de sus entornos rurales.

Y a este respecto el primer hecho significativo que nos llama la atenci6n es
que en el Imperio al norte de los Alpes, a pesar del esfuerzo desarrollado por la
mayor parte de los poderes politicos en la promoci6n de las ciudades, estas no al-
canzaron en los siglos bajomedtevales la posici6n de 6nicos centros de ejercicio
del poder y administraci6n de justicia que tuvieron en la Corona de Castilla, sino
que debieron competir en este terreno con infinidad de castillos de emplazamiento
netamente rural, sin equivalente en el ambito castellano 97 . Hasta el siglo XII,

tual en los cuerpos de estatutos ttalianos . Vid . su art. «Statutenrn p. 14 . Vid . tambidn W TRUSEN,
Anfange des gelehrten Rechts to Deutschland, Wiesbaden, 1962 .

97 . En Castilla la mayoria de ]as fortalezas se constrvyeron junto a nucleos de poblac16n,
con frecuencia de cardcter urbano . En el Impeno fueron muy frecuentes los castillos aislados en
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cuando se inici6 el proceso de fundaci6n de ciudades en el Imperio, los castillos
habfan sido de hecho los dnicos centros desde los que la nobleza laica ejer-
cfa el poder, puesto que los pocos n6cleos urbanos heredados de 6poca ro-
mana estaban en manos de sus obispos, y en muchos casos las dinastfas
nobiliarias, sobre todo ]as de mds bajo rango, no consiguieron contar en sus
dominios con ciudades, por mintisculas que fuesen, hasta bien entrados los
siglos bajomedievales 98 . Segdn ha insistido en poner de manifiesto Mitte-
rauer, s61o los poderes politicos con un determinado rango tenfan reconoci-
da en el Imperio capacidad para fundar ciudades, y este hecho influirfa de
forma determinante en el proceso de conformaci6n de la red urbana en las
distintas regiones de este ambito politico, que manifiesta notables contras-
tes de unas a otras, que no pueden ser explicados por factores estrictamente
econ6micos, segtin pretendfa una corriente metodol6gica inspirada en la
obra del ge6grafo Christaller 99 .

Los poderes nobiliarios de mas rango e influencia polftica, que estaban en
condiciones de rivalizar con los propios reyes, fueron los primeros promotores de
las ciudades en sus territorios ya desde el siglo XII, pero con frecuencia combina-
ron su polftica de fundaci6n de n6cleos urbanos fortificados con la construcci6n
de nuevos castillos, que a veces eran edificados junto a ]as propias ciudades, cui-
dando no obstante de que preservasen el caracter de enclave jurisdictional di-
ferenciado de la comunidad urbana, y desde el que los oficiales puestos al cargo
de la defensa administraban el territorio circundante 1°0. De esta manera se evit6
concentrar en las ciudades las tareas propias de centros de administraci6n del te-
rritorio, a diferencia de to que ocurri6 en Castilla, donde a partir del siglo XI se
sigui6 una polftica sistematica de organizaci6n jurisdictional del territorio en
compactas unidades dotadas de un nticleo cabecera urbano que concentraba las
funciones administrativas para un conjanto mas o menos numeroso de centros ru-
rales . En ]as regiones incorporadas al reino antes de ese siglo no se pudo imponer
un modelo tan sistematico de organizaci6n del territorio, pero en los intentos de

el campo Desarrollamos esta cuestlbn en <<El papel de los castillos en las ctudades de senorfo
regto en Castilla y el Imperio AlemAn Analisis comparativo. Siglos XII-XV», en prensa en Re-
vista de Htstorta Milttar.

98 . Una panor6mtca general del proceso de fundac16n de ciudades en H . PLANITz Die
deutsche Stadt pp . 130 y ss y 161 y ss . Tambibn H . STOOB, <<Minderstadte Formen der Sta-
dtentstehung tm Spatmittelalter» en Vterteljahrschrtftfur Soztal- tutd Wtrtschaftsgeschichte, 46
(1959), pp . 1-28 .

99 . Desarrolla sus tesis M . MITTERAUER en Zollfrethett and Marktberetch . Stttdten zur
tntttelalterltchen Wtrtschaftsverfassung am Betsptel eater ntederosterreichtschen Altstede-
11andschaft, Viena, 1969. Y en su articulo <Typen and raumllche Verteilung der mittelalterli-
chen Stadte and Markte m den osterreichtschen Landern» en Markt and Stadt tm Mutelalter
Bettrage zur htstortschen Zentralitatsforschung, Stuttgart, 1980, pp . 278-304 .

100 Interesante resulta en este sentido el andhsis de la polittca de los monarcas de la dmasua
Staufen. Sobre la func16n de ciudades y castillos en la admmistraci6n desus terntorios vid. H. NIESE,
Die Verwaltung des Reichsgutes tm 13. Jahrhundert, Innsbruck, 1905 . Un ejemplo monograftco in-
teresante en Th . SCHILP, Die Retchsburg Friedberg em Mtttelalter, Friedberg/Hessen, 1982 . Un
ejemplo de castillo no impenal utiltzado como centro de gobtemo y admmistract6n de un princtpado
territorial en K. E. DEMANT, Rhetnfels and andere Katzenelnbogener Burgen als Residenzen, Ver-
waltungszentren and Festungen 1350-1650, Darmstadt, 1990 .



1064 Histortografia

reforma acometidos a partir de la segunda mitad del siglo X11, traducidos en la
fundacibn de nuevas villas y en la divisi6n del reino en merindades, se procurb re-
forzar la funcibn de los n6cleos urbanos como centros administrativos. Y por con-
siguiente en Castilla las grandes fortalezas de realengo, que sin duda desempenaron
un papel de primer orden en el terreno militar, no llegaron a desarrollar funciones de
gobiemo y administraci6n de justicia de sus territorios circundantes, y si sus tenentes
consiguieron en ocasiones ejercerlas fueobien por el simple use de la fuerza, o a tra-
vds de las instituciones de las ciudades contiguas a las referidas fortalezas I°I . Y del
mismo modo ocurrib en los propios senorfos jurisdiccionales de la nobleza, que
conocieron unas formas de organizacibn jurisdiccional del territorio muy seme-
jantes a las vigentes en el realengo, con la diferencia de que el noble titular del se-
norfo y sus oficiales de lajusticta (alcaldes mayores, corregidores, gobernadores)
se interponfan entre las instituciones concejiles y la monarqufa.

En el Imperio, como decimos, las ciudades no consiguieron desplazar a los cas-
tillos como centros administrativos del territorio, manteniendose con frecuencia
como enclaves que guardaban una relaci6n directa con el prfncipe del correspon-
diente territorio, constituyendo un estamento diferenciado dentro del Landtag toe.
Los factores que favorecieron esta desvinculaci6n de las ciudades frente a sus en-
tornos rurales variaron de unos principados a otros, pero en casos como el de Ba-
viera o la propia Austria debi6 influir decisivamente el hecho de que la mayor
parte de los ambitos rurales se mantuvieron bajo el control de una «nobleza me-
diatizada>> que ejercfajurisdicci6n subsidiaria, derivada en gran medida del domi-
nio ejercido sobre la tierra 103. En contrapartida, cuando, como ocurri6 en el caso
del ducado de Wurttemberg, el prfncipe consiguib erradicar a esta nobleza inter-
media, el papel de las ciudades como centros administrativos de distritos que
incorporaban bastantes ndcleos rurales quedb considerablemente reforzado 104.
Pero en el conjunto del Imperio estos casos resultaron excepcionales, y to habitual
fue encontrarse principados en los que durante los siglos bajomedievales y mo-
dernos algunas ciudades, no todas, compartfan con castillos las tareas propias de
centros cabeceras de distritos administrativos (Amt) 10s, junto con otros en los que

101 . Vid . nuestro artfculo «E1 alcaide Juan de Luna : un hombre al servicio del Con-
destable Don Alvaro en la region soriana> en Celttberta, 81-2 (1991), pp . 59-85 . Y «La
alta nobleza en la vlda polftica de las ciudades castellanas en las decadas precomuneras-
el ejemplo de Cuenca (1506-1507)» en Cuadernos de Htstorta Moderna, 1, 15 (1994),
pp . 121-141 .

102. Vid. a tftulo de ilustracibn ]as obras citadas en nota 88 .
103. Sobre Baviera vid . F. LuETGE, Dt'e bayertsche Grundherrschaft. Untersuchungen

uber die Agrarverfassung Altbayerns tm 16-18. Jahrhundert, Stuttgart, 1949 . Sobre Austria vid .
M . MITTERAUER, uStandegliederung» Tambi6n a efectos comparativos interesan P. BUCKLE,
Landschaften yW. ROESENER, aGrundherrschaften>> .

104. Vid. R . SEIGEL, «Die wuntembergische Stadt am Ausgang des Mittelalters Proble-
me der Verfassungs- and Sozialstruktun> en W. RAUSCH (Ed ) Die Stadt am Ausgang des Mute-
lalters, Linz/Donau, 1974, pp 173-193 Tambidn P. BLICKLE, Landschaften

105 . Entre otros ejemplos recordaremos el territorio de los arzobispos de Coloma, abun-
dante en ciudades, y en el que sin embargo 8stas s61o representaban la mitad de ]as cabezas de
distrito (Amtssitz), rmentras que la otra mitad eran castillos . Vtd E. ENNEN, «Stadterhebungs- and
Stadtgrundungspolitik der Kolner Erzblschofe» en Festschrift fitr Berent Schwtnekoper, Sig-
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los ndcleos urbanos aparecfan totalmente desplazados del ejercicio de estas ta-
reas 106. En todos los casos siempre se trataba de funciones de gobierno y ad-
ministraci6n, entre las que cada vez adquirirfan mas importancia ]as relacionadas
con la recaudaci6n de impuestos, pero en to que se refiere a administraci6n de jus-
ticia ]as ciudades apenas consiguieron en ning6n caso ejercer atribuciones sobre
sus entornos rurales, al respetarse la separaci6n entre Stadtgericht y Landgericht,
incluso en aquellas ocasiones en que la sede de este 61timo quedaba fijada en un
n6cleo urbano toy .

Por consiguiente tambi6n en los principados territoriales alemanes las ciuda-
des preservaron la condici6n de enclaves jurisdiccionales, al igual que las ciuda-
des imperiales y libres, si bien estas 61timas consiguieron mantener tambi6n una
amplia autonomfa frente a sus Inmediatos sehores, que eran los emperadores, no
tanto como individuos, al modo como to habfan sido los medievales, sino en su
calidad de «cabezas>> del Imperio. Las ciudades de los principados (Landstddte) por el
contrario debieron sucumbir en el transcurso de la Edad Moderna ante el avance del
estado «absolutista>>, que al igual que el estado monarquico en Castilla terminb por
imponerles el derecho generado por sus propias instituciones de gobierno yadminis-
traci6n, desplazando asf en gran medida al derecho propiamente urbano 10s,

4 . ORGANIZACI6N JURISDICCIONAL DEL TERRITORIO Y
AUTONOMIA POLITICA URBANA

Los factores que intervinieron a la hora de determinar el papel politico de las
ciudades europeas medievales en los ambitos regionales y suprarregionales en los
que se enmarcaban, fueron muy variados, pero sin ninguna duda entre los mismos
se cont6 el de la propia organizaci6n jurisdiccional del territorio . Y un analisis
comparado de ]as situaciones vigentes en Castilla y en el Imperio aleman durante
los siglos bajomedievales asf nos to ha de poner de manifiesto.

En el Imperio, las ciudades, en particular las imperiales y libres, por su propia
condici6n de enclaves jurisdiccionales rodeados por territorios controlados por
poderes sobre los que no podfan ejercer presi6n ni influencia, se encontraron con
frecuencia en posiciones inc6modas desde el punto de vista polftico . Ya en una

marmgen, 1982, p . 351 . Segun esta autora las ciudades mas pequenas y de m6s reciente funda-
ci6n eran las preferidas para cabecera de distrito (Amt) .

106. Un ejemplo singular en este sentido to ofrece el condado de Berg, donde ]as ciuda-
des no guardaban ninguna relaci6n con la divisi6n del terntorio en Aemter . Vid . W. JANSSEN,
«Stadt and Stadtherr am Nlederrhein tin spateren Mittelalten> en Rheimsche Vierteljahrsblatter,
42 (1978), p . 193 .

107 . Una ilustraci6n de este caso, tomada del ambito de Hessen, en U. WEISS, Die Ge-
richtsverfassungt p. 107 .

108 . Sobre la creciente confrontaci6n a partir del siglo XV entre autonomfa urbana y ca-
pacidad legisladora de los senores territoriales, resulta ilustrativo el artfculo de W. JANSSEN,
Stadtische Statuten and landesherrliche Gesetze im Erzstift Koln and im Herzogtum Kleve
(1350-1550)» en G . CHITrOLINI y D . WILLOWEIT (Eds .) Stadte and Territorien pp. 271-294 Al-
gunos autores consideran no obstante que las ciudades resistieron mejor que los ambitos rurales
ante el mcremento del intervencionismo de los prfncipes territoriales Vid . entre otros V. PRESS,
«Stadt- and Dorfgememden» .
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primera fase tropezaron con dificultades para conseguir que sus tribunales conso-
lidasen el derecho a reservarse todas las causas que afectasen a los miembros de
la comunidad urbana, y asf liberar a 6stos de la obligacibn de acudir ante los tri-
bunales territoriales (Landgerichte) controlados por la nobleza, todo to cual pu-
dieron lograr gracias a la obtencibn de los llamados privilegios de non evocando
y de non appellando, concedidos directamente por los reyes-emperadores tog. De
esta manera la mayor parte de las ciudades imperiales y libres lograron consolidar
plenamente su autonomfa jurisdiccional frente a los prfncipes territoriales y la no-
bleza, y en cierta medida tambi6n frente a las propias instituciones del Imperio,
aunque en este ultimo caso no de forma total puesto que los privilegios de non ap-
pellando concedidos a ciudades fueron con frecuencia de menor alcance que los
obtenidos por los principados territoriales, y siempre dejaron abierto el camino de
las apelaciones ante los tribunales centrales del Imperio I I0.
A pesar de estos importantes logros formales, no obstante, las ciudades fre-

cuentemente tropezaron con dificultades a la hora de exigir responsabilidades por
vfa judicial a miembros de la nobleza que hubiesen cometido abusos contra sus
vecinos, y muy en particular contra sus mercaderes, ya que no disponfan de me-
dios para forzar a aquellos a comparecer ante sus tribunales III . En estas circuns-
tancias la dnica alternativa que con frecuencia quedaba abterta a las ciudades era
el recurso a la autodefensa o ejecuci6n privada de la justicia (Fehde), y, para que
este recurso resultase mas efectivo, las ciudades de determinados ambitos regio-
nales, en los que 6stas eran numerosas y disponfan de un importante potencial hu-
mano y econbmico, optaron por formar confederaciones o ligas, que alcanzaron
su mdximo desarrollo en la segunda mitad del siglo XIV 112. En otras ocasiones,
para asegurarse frente a ataques arbitrarios de la nobleza, de los que luego no se
podfan resarcir convenientemente por vfa judicial, las ciudades recurrieron direc-
tamente a negociar con sus vecinos nobles, ofrectendoles compensaciones
econ6micas a cambio de que garantizasen a sus ciudadanos protecci6n jurfdica y
no les sometiesen a exacciones arbitrarias, que tan negattvamente influian sobre
el desarrollo de la actividad mercantil 113 . Y, con frecuencia, de forma complemen-

109 . Valora las concesiones de privileglos de non evocando por Rodolfo I a las ciudades
impenales T MARTIN, Die Stadtepohak Rudolfs von Habsburg, Gottingen, 1976, pp 143 y ss .
Sobre las concesiones de privilegios de non appellando, que no se efectuaron de forma tan ge-
nerallzada como las antertores vid . U. EISENHARDT, Die kaiserltchen Prtvilegia de non appe-
11ando, Colonia-Viena, 1980 .

110. Vid. U. EISENHARDT, op cu. Y tambidn J. WEITZEL, Der Kampfum die Appellation
ans Reichskammergericht. Zur polinschen Geschtchte der Rechtsnuttel ill Deutschland, Colo-
nia-Viena, 1976.

111 . Vid W EBEL, «Uber die rechtsschopfensche» , pp . 155-7 .
112 . La bibliograffa dedlcada a las ligas urbanas en la Alemania bajomedieval es nume-

rosa. Pam un encuadramiento de las mismas en un contexto mucho mds amplio resulta tntere-
sante H. ANGERMEIER, Konigtum and Landfriede im deutschen Spatmittelalter, Mumch, 1966 .

113. Un an6lisis monogiAfico muy mteresante que ilustra esta polfnca, en H. J DomsTA,
Die Kolner .Aussenburger. Untersuchungen zur Politik and lrerfassung der Stadt Koln von der
Mute des 13. bts zur Mette des 16. Jahrhunderts, Bonn, 1973 . Un an6hsis monogr'afico que da
cuenta del recurso a la Fehde por pane de una ciudad alemana en E . ORTH, Die Fehden der
Reichsstadt Frankfurt am Main im Spatmtttelalter, Wiesbaden, 1973 .
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taria, para reforzar su propia posici6n de poder, se sirvieron de su potencial finan-
ciero para adquirir castillos, senorfos y otros puntos estrat6gicos, desde los que defen-
der sus intereses politicos y prestar apoyo a sus ciudadanos mercaderes 114.

De esta manera el modelo de estructuraci6n jurisdiccional del territorio que se
impuso en el Imperio durante los siglos bajomedievales, yque a diferencia del que co-
noci6 Castilla por esta misma 6poca, no fue en absoluto resultado del esfuerzo plani-
ficador de una instancia central, al modo como to habfa sido en mayor o menor
medida en epoca carolingia, si bien por un lado permiti6 a las ciudades desarrollar un
amplio grado de autonomfa, en los siglos bajomedievales incluso en el propio interior
de los principados territoriales, por otro ]as dej6 a 6stas abandonadas a sus propias
fuerzas, y s61o el enorme potencial financiero desarrollado por muchas de ellas les
asegur6 el permanecer en el escenario polftico como instancias independientes .

En cualquier caso hay que insistir en recordar que este panorama caracteriz6
al Imperio s61o a partir de mediados del stglo XIII, y fue resultado en gran medida
de la cafda de la dinastfa Staufen, aunque ya durante el reinado de Federico II se
anunciasen tendencias que alcanzarfan pleno desarrollo tras su muerte . Por to que
respecta a las ciudades no cabe ninguna duda que, salvando algunas aisladas de
senorfo episcopal que ya en la primera mitad del XIII comenzaron a gozar de he-
cho de cierta autonomfa 115, fue el vacfo de poderque se vivi6 durante los anos del
Interregno el que favoreci6 el «asalto» a las instituciones de gobierno y jurisdic-
ci6n local por parte de la poblaci6n urbana, aunque la culminaci6n del proceso no
tuviese lugar en la mayorta de los casos hasta bien entrado el siglo XIV, al quedar
bajo control ciudadano los oficios de jueces (Schultheissen) . Significativamente
para las ciudades castellanas la segunda mitad del stglo XIII march el punto de in-
flexi6n en el sentido completamente contrario, puesto que fue durante el reinado
de Alfonso X cuando por primera vez se plante6 un intento sistematico de acabar
con las «libertades concejiles» mediante la sustituci6n de los fueros locales privi-
legiados por una normativa jurfdica uniforme, el Fuero Real, y la suplantaci6n de
los alcaldes foreros, elegidos en el seno de las sociedades polfticas locales, por
oficiales de la justicia nombrados directamente por la monarqufa. Como resulta
bien sabido este monarca castellano no consigui6 imponer en un primer intento
este ambictoso proyecto reformista, y tanto 61 como sus sucesores tuvieron que
dar marcha atras, hasta el punto de que durante las minorfas de Fernando IV y Al-
fonso XI las ciudades, y mas en concreto los concejos en general, desplegaron una
notable iniciativa polftica, traducida en particular en el desarrollo de las herman-
dades, que representaron el equivalente castellano de las ligas urbanas alemanas,
salvando las muchas diferencias que a unas y otras les separaban 116. En efecto,

114 . Analizamos con detalle esta cuesti6n en <(Los senorios territoriales de las ciudades
europeas bajomedievales . Analisis comparativo de los ejemplos castellano y alernAn» en Hispa-
nia, 188 (1994), pp 791-844.

115 Uno de los ejemplos mas tempranos nos to ofrece la ciudad de Colonia, que no obs-
tante no alcanz6 la plena autonomia de hecho hasta despu6s de la batalla de Worringen, en
1288 . Vid . E . ENNEN, «Erzbischof and Stadtgemeinde in Koln bis zur Schlacht von Worrmgen
(1288)» en Gesammelte Abhandlungen zum europaischen Stddtewesen and zur rhemischen
Geschichte, Bonn, 1977, pp 388-404 .

116 . Entre los ultimos replanteamientos sobre e1 papel hist6rico de las hermandades urba-
nas castellanas hay que destacar el de J M.a M1NGUEZ «LasHermandades generales delos concejos en



1068 Historiografta

tambidn en Castilla en momentos en que las instituciones centrales de la monar-
qufa desmostraban escasa capacidad de garantizar el respeto de la normativa jurf-
dica por todas las instancias sociopolfticas del reino, castigando a los infractores,
las ciudades recurrieron al procedimiento de la autodefensa, yofrecieron su alian-
za a los reyes a cambio del reconocimiento de su autonomfa y de una mayor par-
ticipaci6n en las instituciones centrales de gobierno y administraci6n 117. En este
sentido se pueden buscar en ]as minorfas de Fernando IV y Alfonso XI ciertos pa-
ralelismos en las situaciones polfticas vividas por las ciudades en Castilla y en el
Imperio aleman, si bien es cierto que 6stos no deben ser llevados muylejos porque
en primer lugar ]as ciudades castellanas mantuvieron en todo momento una rela-
ci6n mas estrecha con la monarqufa, mientras que las alemanas con frecuencia
constituyeron sus ligas a espaldas de los emperadores, e incluso contra su expreso
deseo, y to mismo se puede decir de las ciudades dependientes de prfncipes, que
tambi6n formaron ligas, sobre todo en el ambito norte del Imperio 11g. Al mismo
tiempo la diferente estructura sociopolftica de las ciudades en unoy otro ambito llev6
a que la efectividad de las ligas urbanas fuese muy distinta, advirti6ndose que un fac-
tor que en Castilla les rest6 bastante fue el de la tendencia a la conversi6n de los gru-
pos oligarquicos urbanos en estamentos nobiliarios cuyos miembros cada vez
persegufan de forma mas abierta el objetivo de incrementar su capacidad personal
de ejercicio del poder, aun a costa de atentar asf contra los intereses del colectivo
polftico urbano, o concejil, en el que estuviesen integrados 119.

No vamos a extendernos sin embargo mas en el desarrollo de estas cuestio-
nes, que nos habrfan de llevar a alejarnos excesivamente del piano de las estruc-
turas jurisdiccionales en el que nos hemos estado moviendo, en espera de
dedicarles futuros estudios monograficos .Ysiguiendo nuestro hilo argumental re-
cordaremos que, superado el estadio de la minorfa de Alfonso XI, durante la que
tuvo lugar la ultima confrontaci6n importante de modelos polfticos alternativos
antes de la revuelta comunera, este monarcaimpuso durante los anos de su gobier-
no personal la reforma que habfa tratado de introducir su antecesor Alfonso X, es-
tableciendo a trav6s del Ordenamiento de Alcala una com6n normativa jurfdica
para todo el reino, que relegaba los antiguos derechos privilegiados locales a la
funci6n de simple derecho supletorio Iz°. Igualmente el nuevomodelo contempla-
ba el progresivo desplazamiento de los alcaldes foreros u ordinarios por los alcal-
des del rey o justicias de fuera, luego tambi6n llamados corregidores, justicias
mayores, asistentes, y de otras varias maneras. Este desplazamiento sin embargo

la Corona de Castilla (Objetivos, estructura intema y contradicciones en sus manifestaciones
iniciales)» en Concejos y ciudades en la Edad Media Hispknica . 11 Congreso de Estudtos Me-
dievales, Le6n, 1990, pp. 539-567 .

117 . Sobre las contradicciones inherentes a la alianza de ]as ciudades orgamzadas en
Hermandad y la monarqufa en la defensa del realengo frente a la nobleza Vid. J . M.a MINGUEZ,
art. cit pp . 566-7 .

118 . Dadas las caracterfsticas del pre sente estudio no consideramos oportuno detenemos
a dar cuenta de la abundantfsima bibliograffa referente a las ligas urbanas en los princlpados
alemanes . Como primera orientaci6n bibliogrdfica sirva la propuesta por E . ISENMANN, Die
deutsche Stadt irn Spdtmtttelalter 1250-1500, Stuttgart, 1988 .

119 . Vid . un ejemplo ilustrativo en nuestro Estructuras de poder en Soria pp. 207 y ss .
120. CL nota 95 .
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no se produjo de forma sincr6nica en todo el reino, y ni siquiera tuvo en la mayo-
rfa de los casos caracter irreversible, siendo frecuente por el contrario que en un
mismo concejo o ciudad se sucediesen etapas en que los oficiales de la justicia
eran elegidos por la sociedad politica local, con otras en que era el rey o un repre-
sentante de la alta nobleza, convertido en justicia mayor de un determinado con-
cejo, quien asumfa su nombramiento . Yhubo que esperar hasta el reinado de los
Reyes Cat6licos para que definitivamente todos los concejos perdiesen en la Cas-
tilla realenga toda capacidad de intervenci6n en el nombramiento de la justicia or-
dinaria, por efecto de la generalizaci6n del r6gimen de corregidores 121 .

La agonfa de las libertades urbanas o concejiles fue, pues, en Castilla larga y
lenta, pero no cabe duda de que desde mediados del siglo XIII la tendencia a la
integraci6n de los sistemas politicos locales, hasta entonces dotados de amplio
margen de autonomfa, en un sistema uniformizado y presidido por las institucio-
nes centrales de la monarqufa era fuerte, y ya desde mediados del XIV se mani-
fest6 como irreversible . De esta manera las ciudades castellanas, que no hemos de
olvidar que en su mayorfa, por estar dotadas de extensos t6rminos con fortalezas,
nunca se vieron enfrentadas a situaciones de indefensi6n tan graves como las vi-
vidas por las ciudades alemanas que apenas tenfan capacidad de ejercer jurisdic-
ci6n mas ally de sus murallas, cada vez tuvieron que preocuparse menos de
asegurarse por sus proptos medios de que se hiciesejusticia a sus vecinos agravia-
dos, porque era la propia monarqufa la queasumfa esta tarea a trav6s de sus insti-
tuciones centrales y territoriales .

Ciertamente proliferaron en Castilla en los siglos bajomedievales situaciones
en que la monarqufa se mostr6 incapaz de garantizar el cumplimiento de la nor-
mativa jurfdica por ella impuesta al reino, y las distintas instancias queconforma-
ban la comunidad polftica debieron recurrir a otros procedimientos para asegurar
la defensa de sus intereses, cuando no se vieron sumidas en la mas absoluta impo-
tencia . La segunda mitad del reinado de Enrique IV se puede considerar como un
ejemplo prototfpico de este g6nero de situaciones, pero resulta significativo cons-
tatar c6mo entonces las ciudades ya no se mostraron capaces de intentar hacer
frente a su indefensi6n jurfdica mediante la constituci6n de una vigorosa herman-
dad general, que ofreciese un modelo de gobierno alternativo al de prepotencia
nobiliaria que se estaba imponiendo . El propio hecho de que la nobleza estaba to-
talmente infiltrada en las estructuras sociopolfticas urbanas ya representaba un se-
rio obstaculo en este sentido, y este factor habrfa que tenerlo muy en cuenta a la
hora de explicar las muchas diferencias que separaron a las ligas urbanas en Ale-
maniay en Castilla en los siglos bajomedievales .

No obstante, dado que en el presente artfculo nos hemos propuesto movernos
exclusivamente en el plano de to jurisdiccional, hemos de insistir en recordar que
el mayor grado de fragmentaci6n jurisdiccional del territorio en el ambito del Im-

121 . Basamos estas afirmaciones en apreciaciones a partir de nuestras investigaciones
sobre distintos concejos castellanos, y lectura de bibliograffa diversa . Las obras clAsicas sobre
el corregimiento no han tenido suficientemente en cuenta la variedad de situaciones que se dte-
ron de unos concejos a otros Por su parte la obra de M. LUNENFELD, Keepers of the city The
Corregidores of Isabella 1 of Castile (1474-1504) Cambridge University Press, 1987, contiene
muchos errores de detalle en la interpretaci6n de los documentos, que obligan a considerar con
cautela algunas de las conclusiones a las que llega.
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perio aleman, reforzado por las concesiones de privilegios que limitaron ]as vfas
de apelaci6n ante los tribunales centrales, favoreci6 mucho mas queen Castilla la
concertaci6n de alianzas entre las ciudades para defensa de sus intereses politicos,
y protecci6n de la posici6n juridica de sus vecinos, en particular de los que con
frecuencia se encontraban en transito . Y estas circunstancias fueron ]as que tam-
bi6n favorecieron el desarrollo de otra figura institucional, la Landfriede, o «paz
territorial», que tenfa en comun con las ligas urbanas su caracter de confederaci6n
establecida con objeto de garantizar el respeto a la justicia, preferentemente en
ambitos regionales restringldos, pero que se diferenciaba de ellas por integrar a
instancias sociopolfticas muy diversas y no haber surgido de forma prioritaria
como reacci6n, ya fuese ofensiva o defensiva, frente a un enemigo com6n de to-
dos sus miembros, siendo por el contrario frecuente que los propios emperadores,
casi siempre contrarios a ]as ligas urbanas, figurasen como sus principales promo-
tores 122.

En suma, pues, podemos concluir que la evoluci6n en la organizac16n juris-
diccional y polftica del Impeno en los siglos bajomedievales, si por un lado favo-
reci6 el desarrollo de la autonomfa de las ciudades, incluso en los propios
principados territoriales, por otro forz6 a estas adesplegar una intensa polftica ex-
terior para defender sus intereses politicos y econ6micos, que ni los emperadores,
ni los principes en sus territorios, trataban activamente de salvaguardar. Durante
el siglo XVI no obstante la situaci6n se alter6 de forma apreciable, por cuanto en
el interior de los distintos principados los prfncipes realizaron considerables avan-
ces en la implantaci6n de un regimen de gobierno mas centraltzado, que conllev6
la asunci6n por su partd de la responsabilidad de garantizar la paz y el orden, limi-
tando en consecuencia la autonomfa de sus ciudades, que pasaron a ocupar a este
respecto una posici6n mas semejante a la de ]as castellanas . Las ciudades imperla-
les y libres por el contrario mantuvieron su independencia politica, apenas ame-
nazada por los emperadores, que se limitaron a esporadicas intervenciones, como
la de Carlos V en las ciudades suabas en el contexto de ]as luchas de religi6n Izs,
pero en contrapartida ya no se vieron tan amenazadas como en los siglos bajome-
dievales por una nobleza incontrolable, gracias en parte a los avances conseguidos
en la pacificaci6n del Imperio tras la prphibici6n formal de la Fehde en 1495 y la
implantaci6n de ]as reformas de Maximiliano, y por supuesto tambi6n gracias a
que los principados territoriales toleraron la existencia de estas ciudades inde-
pendientes a cambio de que renunciasen a toda veleidad de protagonismo politico
en sus ambitos regionales 124.

MAximo DIAGO HERNANDO

122 . Vid . H . ANGERMEIER, Konigtutn and Landfriede.
123 . Vid . E . NAUIOKS, Kaiser Karl V and die Zunftverfassung. AusgewahIte Aktenstucke

2u den Verfassungsanderungen in den oberdeutschen Reichsstadtett (1547-1556), Stuttgart,
1985 .

124 . La Landfriede de 1495 sediferenci6 de codas I as antedores en que se estableci6 para
todo el ambito del Imperio y sin limitaci6n temporal . Vid . H . ANGERMEIER, op. cit.
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